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P R O L O G O • 

El r6gimen de Seguridad Social, es el complemento ia 
dispensable del Derecho del Trabajo que ee ha establecido 
en favor de loe trabajadorea; ea no aolo un sistema da in 
demnizaci6n y asistencia en caeo de riesgo, sino que tam: 
bi6n desarrolla una intensa actividad en materia de habi
taoi6n obrera y servicios educacionales y culturales para 
los trabajadores. El: proceso para alcanzar una plena jus
ticia no puede agotarse jamás, porque es proceso dinámico 
que cada vez eleva eue metas, pero ea indudable que a tr! 
vés de la aplieac16n y vigencia de los diversos ordena -
mientoa que integran el Estatuto Jur!dioo del ~rebajo, -
que tiene eu base en nuestra Conetituci6n, se han elevado 
sensiblemente loe nive1ee de vida del pueblo mexicano, en 
lo econ6mioo, en lo social y en lo cultural. 

La educaci6n es un. derecho· y un deber social, no ea
art!culo de comercio, exige respeto para las libertades 1 
dignidad de quien lo presta. 

La educaci6n ee funda en normas de igualdad para to
dos loe mexicanos, al sostener la obligatoriedad de la -
educaci6n prima.ria, el oadcter gratuito de la eduoaoi6n
impartida por el Estado, la regµlaci6n·de la enseftanza -
primaria, secundaria y normal 1 la de cualquier.tipo o -
grado destinada a obreros 1 campesinos¡ la facultad de -
loe particulares para impartir educaci6n, de aou&rdo con
lo que disponen las leyes de la materia; la obligaci6n -
que ee impone a los patronea de establecer 1 sostener es
cuelas 1 bibliotecas, porque al hablar de la eduoaci6n 1t 
relaciona ésta, con· la-. ..nif1ez y se margina a nuestros hoDl
bree del cau1po y obrerea a1n tomar en oonsiderac16n que -
la eduoaoi&n ea democrática nacional, sin hostilidades ni 
excluaiviamoa, entendiendo la eduoaoi&n como baee para el 
aprovechamiento de loe recursos naturales, en beneficio -
del progreso del pueblo de ~éxico, en :t'uncidn de la inde• 
pendencia política, econ&mica y cultural del paíe. 



CAPITULO I. 

A.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 



CAPITULO I. 

ANTECEDENTES HISTORICOS. 

El artículo 123 Constitucional, entre otros, fue la 

cristalización de lae aapiraoionee e ideales que el pue

bl·o mexicano ven:!a peraiguiendo en sus luchas por au in

·dependenc ia y derecho a la vida; en cuanto A la indepen-

dencia, porque ln misma está en relaci6n directa con la

ei tuaoi6n econémica y cul turel de loe nombres; rea.pecto

ª la vida, porque propendió a humanizarla y a desterrar

las privaciones apremie.ntee derivadas de la miseria y -

postración económica en que vivía el pueblo en loa oam -

poa y ciudades. 

lleoordemoa someramente la situación de las clases -

acomodad'e.a en M'xioo, a partir de loa Aztecasi 

l. Entr, los Aztecas, tres eran las clases .acomoda-

das o privile~iadast 

A). La sacerdotal; 

B). La de loa guerreros y 

C). La de los comerciantes. 

2. Loa macehuales que viv!an de au trabajo. 

Este pueblo fue el que tenía wia cultura más avanz~ 

da cuando llegaron loa espaf1olos, tomándose como punto • 

de !JF.rtida para el estudio de lAa condiciones del trabfl

jador. 

Las actividRdes agrícolas. comeroialee e industria

les, durante loa ~ltimoa Afios del Imperio Azteca, tuvie-

ron un au11P.nto conai,terablP. corrt' •!011secue11cia de los ta-

rritorios que ib1m conquistando y :lsi.ndo luenr i:l la rnulti 
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plicao16n de loa oficios. 

No obstante que había algunos trabajos forzosos, 1!!!. 

per6 la libertad de trabajo entr~ loe que viv!an de su -

esfuerzo. Adem~a, hubo el espiritu de solidaridad entre

los operarios del mismo oficio, map.ifeetándoee esto en ~ 

el heoho de tener la misma deidad y vivir en el mismo b,! 

rrio de la ciudad, siendo exclusivamente consecuencia -

.del fen6meno aocio16gico propio del ser humano de aya. -

darse mutuamente. 

Si nuestro pala fue una colonia de Espaffa, debemoa

conaiderar las leyes de Indias, las Siete Partidas y la

rrovíaima Recopilaci&n, como antecedentes del artículo --

123 Constitucional, en cuanto al ideal de suprimir priv,! 

legioa y procurar una regulaci6n de la conducta, tanto -

de gobernantes como de gobernados, tomando como base que 

los hombrea deben vivir en un ambiente de justicia; aún

ein conceder igualdad de derechos entre el indio y el --

runo. 

En la ~poca de la Colonia, el trabajo se rigi6 por

lo diepueato en las leyes de Indias y las Ordenanzas. -

Laa primeras se refieren al aprovechamiento del esfuerzo 

del indígena y lee Ordenanzas, reglameutaron el traba~o

induetrial rudimentario que se desarrollaba en las ciud,! 

des. 

Gran protecci&n es dio a los indios en el .articula

do de la legislación de Jndiqs, cono se advierte de la -

libertad de trabajo que proclamó Carlos V, al manifestar 

" Porque es justo y conforme a mi atención ·que, pues loe 

indios hatt de trabajar y ocuparse de todas lae cosas --
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necesarias a la RepÚblica y han de vivir y sustentarse -

de BU trabajo, eean bien pagados y satisfechos de él y -

se lee hagan bu~nos tratamientos "• (l) 

Eatae palabras son la fuente de todas las dioposi -

oionee legales relativas a la prestaci6n de servicios -

personales por loa ind!genae. Aquella declaraci&n gene -

ral se halla consignada en la ley Primera, T!tulo II, L! 
bro VI y Primera, Título XII, Libro VI. La protecoi6n a

loa menores ee encuentra establecida en la ley Segunda,

T!tulo V, Libro VI. La ley Segunda, T!tulo XIII, Libro -

VI, exigi6 un trato humano y justiciero en las relaoio -

nea obrero patronalee. Existen multitud de diepoeioionee 

sobre todo en los Libros I y VI que hablan de salario mi 
nimo, deecanao dominical, derecho a vacaciones· y otrae

medidas protectoras. La previsi6n Social no fue desaten

dida. Las escuelas gratuitas para los nativos en donde -

se enseftaba el alfabeto, la doctrina cristlana 1 la téc-

• nica de los oficios quedaron establecidas por la ley di! 

oiocho, Título I, Libros VI y VII, T!tulo VI, Libro I. -

Los servicios hoapitalarios eran obligatorios segdn la -

ley Cuarta, T!tulo IV, Libro I. (2) 

Lo anterior, indica el deseo de impartir justicia -

a loe naturales, tomando en cuenta la eituaci6n en que -

(1). Lic. Alfoneo L6pez Aparicio. " B1 Movimiento Obrero 
en México "• Página 46. 

(2). Li.o. Alfonso L6pez Aparicio .. " El Movimiento Obrero 
en fi1éxico 11 • Página 48. 
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que ee encontraban como conquistados por parte de los -

eapallolea, lo que da a entender que quienes elaboraron

diche legialaoién, conocían la realidad social existen

te en la NueVf\ España. 

Uo obstante el sentido proteccionista en f1wor de

los na turrilea, no fueron cumplidas por los eapallolee, -

por lo ~ue la situación real fue el hecho de que ae --

obligaba a loa indios a trabajar en contra de au volun

tad, recibiendo como pago multitud de vejaciones. 

Durante la dominación eapaBola, al lado de las Le

yes de Indias, estaban las Ordenanza.a, que ae ocupaban-· 

del trabajo en las ciudades. Estas se pueden considerar 

como leyes secundarias con respecto a la legislación de 

Indias, que existían en la capital del virreinato y en

algunaa ciudades importantes. 

Eataa Ordenanzas tambi&n contenían medidas protea

oioniatas a loa naturales que tra.bajaban pare. loe eapa

nolee y as! por ejemplo, la de Mina.e de 1575, imponía -

la obligación al patrón de pagar el jornal en dinero y-

no en especie. 

En las C1rdenMzae hubo discriminaciones raciales,

como se desprende de la de Fundidores, dictada por el -

Virrey Conde de Paredes, al igual que la de los Maes -

troe de Escuela del Conde de Monterrey, las que reeerv!!o 

ban el oficio para los eepafioles. 

Resulta evidente que la situación del trabajador -

de las aorporaaionee, conforme a lo dispuesto en las ~

Ordenanzas, ten!a una vida mejor que la q~e llevaba el

indio en el campo y las minas, en cuanto a. ;torne.da de -
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trabajo, aalarioa y deaoaneoe. 

Ordenanzas de Toledo de 1528, sobre el buen tratamie:!. 

to de la poblaoi6n americana, mandándose que1 

l/o. El indio no podrá ser empleado en el traneporte

de carga¡ 

2/o. Prohíbase emplear a las mujeres encomendadas en

trabajoa. mineroe, debiendo pagarse cualquier otro servicio 

que ee prestare; 

3/o. El encomendero eolo podrá beneficiarse con el -

trabajo del aborigen a su cargo, en la oonatruo~i6n de eu

vi vienda, pero no aa! con las que levanta.re para arriendo

º venta a terceros. (3) 

En las Ordenanzas del Virrey Francisco Toledo de 1574 

se establecía: 

A). Salario: Créase el pago de Ún justo jornal en --

efectivo. Se prohíbe en. especie, chicha o vino. su entrega 

debe serlo en d!a sábado o diariamente, de acuerdo a las -

exigencias del trabajador. 

B). Jornadas Se limita la jornada al impoh4reela en -

legal forma, y establecer eu oe~e en d!a domingo, con una

duraci6n de ocho horas diarias, si bien en ciertos aspeo -

tos de la tarea minera era tan s61o de siete horas. 

Esta tregua proviene de una Ley de Felipe II, segl{n ~ 

la cual establecía: 

Todos loe obreros trabajarán ocho hores cada d!a, CU! 

tro en la maffana y cuatro en la tarde, repartidas como coa 

venga, en las fortifioacionea y fábricas que se hicieran,

repartidas a loe tieDpos más convenientes para - - -· - - -
(3). Lic. Alfonso t6pez. Aparicio.· " El Movimiento Obrero -

· en lllbico "• Página 56. 

" 



- 13 -

librarse de loe rayos del sol, mita o menos lo que a loa -

ingenieros pareciera, de modo que, no faltando un punto -

de lo posible, tan:bi4n se tienda a procurar au salud y ~ 

conaervaci6n. ( Recopilaci6n de Indias de 1680, Ley VI, -

Título VI, Libro III ). 

En lee mie111ae Ordenantes que ee comentan, se regle -

mentas 

Accidentes; Produoido el accidente, mientras se aei~ 

te al accidentado recibe medio Jornal. 

Menores y mujeres: Se prohíbe el trabajo de indios -

menores de 18 afios en obrajes y minas, pudiendo laborar -

en el pastoreo, previo consentimiento de su padre con pa

go de salarios, alimentos y veetidoe. Las eolteraa en ee! 

vicios dom&etioos del eepafiol, e6lo con autorisaci6n de -

los padrea y si eran mu~eres casadas ae lea permitía tra

bajar únicamente con el acompafiamiento del marido. (4) 

Se inicia la independencia por el malestar eooial 

existente en la Nueva Eepa.fta. Bl día 6 de diciembre de 

1810, el Padre de la Patria estando en Guadalejara, deor! 

t~ que se dejara en libertad.a los esclavos en el t&rmino 

de diez días, imponiendo le pena de llltlerte a quienes no -

cumplieran con el mandato y además, aboliendo tanto los -

tributos que eran pagados por las castas, como lae exao -

~fonee que eran exigidas a los indios. 

El Siervo de la .Naoidn, Don Jos& Mar!a Morelos y Pa

vdn, en lea Bases Constitucionales, demuestra que la vida 

de los trabajadores era precaria, pues en una de - - - -
( 4). Pág. 60 segunda·edioidn" El Movimiento Obrero en M& 

xioo "• Lic. Alfonso Ldpez Aparicio. -
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cías " Las leyes deben eer tales, que moderen la opulencia 

y la indigencia, que de tal suerte se aumente el jornal -

del pobre, que mejore eue costumbres, aleje la ignorancia, 

la rapiila y el hurto "• (5) 

Lae referencias anteriores, dan idea del problema so

cial, herencia del virreinato y producto fundamental de la 

mala diatribuci6n de la riqueza, ocupando el primer lugar

la rural, que se encontraba formada por la 1na1orfa de loa

habi tantes de la Nueva Eepe.!'la, dedioada a vivir de su jor

nal y al servicio de las familias espaRolas. 

Lo anterior quiere decir que no fueron favorables a -

la clase aealariad~p los principios del México Independiea 

te, porque al perder su vigencia las Leyes de Indias, los

naturalee fueron v!otimae de las clases acomodadas, que i! 

pusieron au voluntad en perjuicio de los abor!genes. 

La Escuela Liberal, en la segunda mitad del Siglo XIX 

y a t!tulo de proteger la propiedad privada, dejó en CQm -

pleto des!llkparo a los obreros, artesanos, peones, mujeree

Y nifioa. 

No pudieron sentarse las bases para una reforma eco -

n6mioa y social del país en la Oonstituci6n de 1857, no -

obstante las intervenciones que hubieron en el Congreso -

Constituyente, oo~o le de Ignacio Ram!rez, que reprochó.a

le Comisión Dictaminadora el olvido de loe grandes proble

mas ·sociales, cuando decía: " El pueblo - - - - - - - - -
(5). J.ic. J. Jeeús Caetorena, " Manuel del Derecho Ob:rnro" 

Página 32. 
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no puede ser libre ni republicano, ni mucho mer:1os venturo

so, por mi{s que cien Constituciones y un millón de leyes -

proolronen derechos abstractos, teor!ae bellísimas pero im

practicables como consecuencia del absurdo sistema económ! 

co de la sociedad"• Luchó porque ae reconocieran los der.!. 

cnos del trabajador y quedaron plasmados en la Conetitu -

ción al expresar: 11 Se habln de contratos entre propieta -

rioa y jornaleros, tales contratos no son más que un medio 

para apoyar la esclavitud. Se pretenden prisiones o que el 

deudor queda vendido al acreedor cosa que sucede en las h! 

ciendas que están lejos de la capital y también en las que 

están demasiado cerca. Si la libertad no ha de ser una ab! 

tracción, ei no ha de ser una entidad metafísica, ea mene! 

ter que el Código fundamental proteja los derechos todos -

del ciudadano y que en vez de un· amo no cree millares de -

amos que trafiquen con la vida y el trabajo de loe propie

tarios. ll jornalero de hoy no sólo sacrifica el trabajo -

de toda au vida, sino que empella a su mujer y a sus hijoefl 

y los degrada esclavizÁndoloa para saciar la avaricia de -

los propietarios "• (6) 

Tanto la Constitución de 1857, como las Leyes·de Re -

forma, no cambiaron la situación de loa trabajadores debi

do a que mientras en la primera se estableció la libertad-

. iie trabajo, lna segundas terminaron con el dgimen gremial 

her~noia de la época de la colonia, sin que como se ha ma

nifestado, las miamaa hubiesen dispuesto alguna mejora --

efectiva pR.ra e1 obrero. 
(ti). Lio. Alfonso L6pez Aparicio, 11 El Movimiento Obrero -

en M~xico ", páeina. 87. 
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Durnnte el Im1ierj o de 1'axirnilie.no, se ore6 la Junta 

"Protectorf! de lRS Cl<isee ~·eneetercens, por rlecreto dE: 10 

de ebril ue 18651 tenien.Jo como fiMlidad el conocer los 

~roblemaa del trabajo, buscando le forma de elevar las -

condiciones de loa trRbajadores 1 }lrocurar la enaeñanzn -

de los conocimientos eler.ientalee de la cultun a loe 

obreros y en general, pugnar por regl11me11.tE1r tvdo lo coa 

cernie11te nl trabajo. 

En el decreto de l/o. de noviembre de 1865 1 se :pro

mulg6 la Ley Sobro Trabajo, que oompnind!a: Jornade de -

l~bor, diez horas Aproximadamente; di~s de descanso obl! 

Batorio¡ prohibición de las tiendas de raya; bases parA

terminAr con lss deudas contraídas por los obreros; eto. 

El 16 de septiembre de 1872, ·naci6 el Círculo de -

Obreros Libres, integrado con trabajadores textiles y d! 

cl11r~ndose en huelga el 9 de junio 1te 18981 exigiendo e_! 

larioa suficientes y jorn11das hur:RUAe en el trebfljo. 

Durruite loe ~ltiv.oe años de la dictadura de Porfi -

rio níaz, la ei tuación de los trP.bajadorea se i:ui:to 1nfo -

máe dificil. B11jo lA do0trin~ de le Iglesia Cetólica, ºi 

menzó la organización de loe obreros, q1le tuvo como base 

la Ena!cliéa Rerum Nov11rnm, cuy1u1 ideE!e inlreenron al -

país o fines del Si61o XIX y fue producto del Papa ~eón

XII!, celebrándose varioe congresos, p11ra trptnr t'launtoa 

sobrf! e1 .1-'rcblema obrero y obtener condiciont-e r::ejcrrs -
• 

pprf! ~ate. 
1 

El n•sul tHdo de loi; conc;r< soe, !':a• el n:;cir.ii.onto .\e 

sindi(IRtos cAtÓ1icoe, iue exi~!?n.: ,rorr.n:le e.e tr.,bR;!o de 
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ocho horas, deacnneo dotr.inical,' prohibición del trabajo -

para loe menores de 12 añoe, etc. 
e 

Durante el régimen porfiriano, hubo dos caaoe aingu-

lares: 

La Ley de Joaé Vicente Villada, Gobernador del Esta

do de M~xico, promulgada el 30 de abril de 1904, relativa 

a las obligaciones del patr6n en caeos de acctdentes en -

el trabajo y muerte del obrero a consecuencia de enferme

dades profesionales, siendo La primera en el país que tr! 

ta sobre este aepeoto y oomprend!a: 

a). Pago de atenoi6n médica, ya fuera en el hospital 

que hubiera establecido el patrono o en el de la looali -

dad; b). Pago del salario que percibía el trabajador; e). 

Si la inoapaoidad provenía de enfermedad y duraba más de

tree meses, quedaba liberado el patrono¡ d). Si la inoap! 

cidad provenía de accidente y el obrero quedaba imposibi

litado total o parcialmente para el trabajo, quedaba --

igualmente, liberado el patrono; e). Podía pactarse en el 

contrato, que la responsabilidad del patrono durara mayor 

tiempo, especificando la naturaleza 1 extenei6n de las -

obligaciones¡ f). En caso de fallecimiento, quedaba obli

gado el patrono a pagar los gastos de inhumación 1 a en -

tregar a la familia que realmente dependiera del trabaja

d~r, el importe de 15 días de ealarioe. (7) 

Los derechos concedidos por la Le1, eran irrenuncia~ 

bles, pero quedaban exoluidoe de su protección loa tra -

bajadores incumplidos e irresponsables. 
(7). Dr. Mario de lá Cueva, " El Derecho Mexicano del -

Trabajo "· Página 96. 
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Siendo Gobernador del Betado de Nuevo Ledn el seftor -

General Bernardo Reyes, el 9 de noviembre de 1906, promul

gd la Ley Sobre Accidentes Profesionales y Enfermedades de 

loa Trabajadores. 

Esta legislaci6n, es análoga a la ·anterior, aiendo no 

obstante, ·superiores las indemnizaciones para loe obreros

º sus dependientes eoon6miooe y así por ejemplo " La asis

tencia médica y farmaceútioa era obligatoria en un t'rmino 

de eeia meses. En caso de incapacidad total temporal, ha -

bia la obligaoi6n de cubrir la mitad del salario durante -

un plazo mrucimo de dos años. La incapacidad total perma -

nente, se indemnizaba con el importe de dos afios de sala -

rio completo. La muerte del trabajador, estaba valorad~ -~ 

con u.na indemnización mínima equivalente a diez meses y -

mrucima a dos aí'loa de salario completo. 

La Ley de Bernardo Reyes. establecía normas procesa -

lee para haoer más fáoil al obrero la reolamaci6n judicial 

por accidentes o enfermedades. (8) 

En la primera ª'ºªªª del Siglo aótual, estallaron las 

huelgas de Cananea y R!o Blanco, pugntÚldose en la primera

por salarios iguales para trabajoe iguales, dar fin a laa-
• . lfl 

prácticas discriminatorias usadas por loe propietarios no! 

teamericanos y aún ou~ndo loe obreroe fueron eometidoe por 

la fuerza, el fruto de su movimiento fue la convioci6n que 

obtuvo la olaae obrera.de que era preciso luchar en contra 

del poder pol!tico por autorizar el mal trato a la clase -

trabajadora. La huelga de R!o Blanco, tuvo como finalidad, 

conseguir mejores sala - - - ~ - - - - - - - - - - - - - -
(8). Lic. Alfonso t6pez Apnricio. " El ~·ovin:iento Obrao -

en México ". P~gina 142. 

,• 
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ri os 1 rc.J..wc ión di: la j ornad A. •le f t.•b•1J0 1 1>i Hn•lo que, -

los i>Ftr tici¡mll tes corrieron ~.A rni f:r.:¡:¡ Gl!tlrt.. !Ue JOS r<n

t&riores. 

FranaiRco I. ~ndero, creó ~or ducreto ~e 11 de di

cie!"ibre ,le 1911, la Oficina del Triqb¡:¡jo 1 Rdscri ta a. la

Secrotar!a de Fomento, para dar intervención al Estado, 

en loa conflictos obrero patronales. 

Ya hFib:l'.an surgido por los o.fice l870-18flo, v,.doa -

organismos obreros, lo que diÓ como conaoouencia que en 

1911, nn.ciera en la Capital de lit RepÚblicF.1, la ronfed~ 

ración Naciomil de Artes Grá.ficas. 

En 1912, ae fundó la Casa del Obri.•ro r'undial, pri-· 

mera en organizar con bases firmes a loa :tr»bRj'lilnros -

con miras de mejorf:ls ef'eotivua v1wa au clA.ae. 

En el mismo afio, ae ore6 1A Confederf!d6n de C!r -

culos Obreros Católiooa, que reunió e máa de 20,000 trg 

bajadoree y convocó en 1913, a lA. -::J:letA de 111 ciudfld de 

Zamora, 1\lich., llegando a las ai~ientes conclueionest 

Era preciso, luchar porr 

l. Establecimiento de un salario mínimo para oada

ti~o de industria y tomando en cuenta la región del --

país, as! como laa necesidades fundAmentalea del obre -

ro. 

2. Reglamentación del trabajo de lae mujeres y ni-

f'ioe. 

3. Oonsiderar el patrimonio familiar como inalien! 

ble. 

4. Est1tdio de bases para el re.f.larto de utilidades-
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en las empresas, con participaci6n del obrero. 

5. Reconocimiento por parte del Estado de la pera~ 

nalidad·de los Sindicatos. 

En plena lucha armada, Venuetiano 09.l'ranza, form6-

la Secretaría de Instrucoi6n Pública y Dellas Artes, -

con una Secci6n de Legielaci6n Social, encargada de pr! 

parar loa proyectos de Ley, rele.tiv'os a mejorar al obr! 

ro • 

El Plan Político y Social de los Estados de Guerr! 

ro, Puebla, Tlaxcala, Michoaoan, Oampeohe y Distrito P! 

deral de 18 de marzo de 1911, disponías " X). Se aumen

tarán loa jornales a los trabajadores de ambos sexos, -

tanto del oal!lpo como de la ciudad, en relación con loe

rendimientos del capital, para cuyo fin se nombrarán o~ 

misiones de personas competentes para el oaso, las cua

les dictaminarán en vista de loa datos que necesiten P! 

ra ésto. XI). Las horas de trabajo, no seritn menos de -

ooho ni pasarán de nueve. XII). Las empresas extranje -

ras establecidas en la RepÚblica, emplear!Úl en sus tra

bajos la mitad ouando menos de nacionales mexicanos, -

tanto en los puestos subalternos, como en loe auperio -

res, con loe mismos sueldos, consideraciones y prerrog! 

tivas que concedan a sus compatriotas. (9) 

La combativa Oaaa del Obrero Mundial, fue oerrada

por Huerta, el 2'/ de mayo de 1914, pero el día 21 de -

agosto del roiomo·afio, reanudó eua labores al derrumbe -

del huertismo y finalmente al deaaparecer, surge la Coa 

federación del Trabajo de la Región Mexicana, oon el -
{ 9). Lic. Alfonso ~ópez ,Anarioio. • El Movimiento Obre-

ro en México .- Pag1na 150. 

:,· ... \ 
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principio de la lucha de claeea y la sociali~aci6n de los 

medios de produoci6n, acontecimiento de 5 de febrero de -

1916, en el Puerto de Veracruz. (10) 

Manuel ~. Diéguez, Gobernador del Estado de Jalisco, 

por decretos de 2 de septiembre y 7 de octu~re de 1914 y

el de V.anual Aguirre Berlanga de 20 de diciembre de 19151 

estableo:Cant 

a). Descanso dominical para los trabajadores, con --

excepoi6n de loa que laboran en loa servicios públicos. 

b). Descanso .obligatorio durante 7 fechas en el año. 

o). Vaoaoiones por 8 d!as por ciclo anual. 

d). Jornada de trabajo de las 8 a las 19 horas, con

dos de deseando al medio día. 

e). Sanciones para loa que trabajaran en vaoaciones-

y días de deaoanao. 

f). Denuncia pública para los violadores de la Ley. 

El de 20 de diciembre de 1915, disponías 

a). El concepto de trabajador. 

b). Jornada máxima de 9 horas, oon descanso de dos -

horas durante la misma. 

e). Jornada a destajo con salario mínimo correepon -

diente a nueve horas de labor. 

d). Salario mÍnimo de $ 1.25; para los mineros, de -

.1 2.00; para el campesino, de 8 0.60, adem~s de otros be

neficios. 

e). Protección para los menoree de edad, prohibiendo 

el trabajo a cenores de 9 afios. 

(10). Dr. Alberto Trueba Urbina. " Nuevo Derecho del '.rra
bajo". P~gina 30. 
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f).· Protección a1 salario. 

g). Protección R la.familia del trabajador. 

h). Servicios Socialea. 

i). Definición de riesgos profesionales. 

j). Seguro Social con participación económica del -

obrero y patrón. 

k). Junta de Conciliación y Arbitraje pera a~untos

agríoolae, ganaderos y diversos. Estas f'allaba.n en uno. -

sola audiencia y sus resoluciones eran inapelables. 

Por lo que respecta al Estado de Veracruz, el 4 de

octubre de 1914, el Gobernador Manuel P'rez Romero, eat§.· 

bleoió el descanso semanal y el ig 4el miemo mes y a.ilo,

~e pr.Ómulgd la Ley del Trabajo, por Don Cándido Aguilar, 

referente al 

a). Jornada de trabajo de 9 horas, con descenso pa

ra tomar alimentos. 

b}. Deeoenao dominical y dfaa de fiesta nacional, -

oon·trabajadores exceptuados. 

e). Salario mínimo de $ l.Oo. 

d). Previei6n Sooialt Asistencia J.f~dica, medicinas, 

alimentos y ealarioe. 

e). Eatablecimiento de escuelas. 

f). Inspecoidn del trabajo. 

g). Tribunal.es del Trabajos Juntas de Adminiatra -·· 

oidn Civil. 

h). Sanciones para quienes infringían la Le7, con -

sietentes en ~ultas de $ 50.00 a $ 500.00. 
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El 6 de ootubre de 1915, ee proir.ulgó por el Gobern.!! 

dor de Veracruz, Don Aguat!n TUllén, la Ley eobre Asooi~· 

oionee Profesionales. 

Siendo Secretario de Gobernación el Licenciado Raf! 

el Zubar~ Capmany, se formul& el 12 de abril de 1915 1 -

el Proyecto de Ley eobre Contrato de Trabajo, ouyo oont,! 

nido quedó enmarcado en el Derecho Civil y por tanto, 

fue inferior a las Leyes de Veraoruz y Yucatén. 

Por lo que respecta a este dltimo Eatf!do, el día 14 

de mayo de 1915, fue promulgada en ~érida, ln Ley que 

oreaba el Conaejo de Conoiliaoión y el Tribunal de Arbi

traje y en diciembre 11 del mismo .afio, ee promulgó le -

Ley del Trabajo, todo ello siendo Gobernador, el General 

Al varado. 

·Las autoridades del Trabajo, encargadas de vigilar-

1 aplicar y desarrollar la Ley, eran• Lae Juntas de Con

oiliaoi6n, el Tribunal de Arbitraje y el Departnmento -

del Trabajo. 

Las juntas tonfan oomo función, procutar la oonaen

traoión de convenios entre trabRjadorea y patronee o on

eu caso, proponer una f6rmula conciliatoria que podían -

imponer por un mee, en tanto el Tribunal reaolv!a en de

finitiva. 

El Tribunal de Arbitraje, se inte{Irf!ba oon un repr_! 

aentante de trabajadores, otro patronal y el tercero que 

era el Juez Presidente, designado por l~a Juntas y fun -

oionendo en pleno en lR ciudad de ~&rida, durando en eua 

funcionee, un afio. 
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El Departamento del Trabajo, eerv!a de consulta a -

los Tribunales y hacía el estudio de loa problemas de º! 

rácter econ6mico-aocial. 

La Ley reconoció la existencia de Aeooieoionee Pro

fesionales, exigiendo un m!nimo de 10 trabajadores para

au constitución. Estas aeociaoionee, pod!en forma.r Fede

raciones y gozaban de personalidad ante las Autoridades, 

con la obligación de ser registradas en las Juntas de -

Oonoiliaoión. 

El convenio industrial, regulaba las condiciones ea 

tre patrón y trabajadores, exigiéndose fuera de tiempo -

fijo u obra determinada, sin poder exceder de. dos silos. 

Sólamente loe obreros libree o que no perteneo!an a 

las Uniones Induotrielea, careo!en de derecho para oou -

rrir ante las Juntas de Oonoiliaoidn o Tribunales de Ar

bitraje; pero e! pod!an ir a la huelga, derecho que se -

nulificaba, debido a que se pod!an substitu!r los huel -

guistaa con trabajadores pertenecientes a lns Unidades -

Ind•AAtriales. :i.f:ffe 

Se reoonooi6 la libertad al trabajo y de asocia --

ci6n profesional. 

Era patrón, toda persona f!sioa o moral, negocia -

oi6n o empresa que utilizará el trabajo humano. 

Con el nombre de obrero, se entend!e a los depen -

dientes de comercio, operarios o aprendices que ejecuta

ran trabajos manuales a un patr6n. 

Se implant6 la semana de cinco días y ~edio de tra

bajo, con jornada de ocho horas diarias o 44 por semana-
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pera loa campesinos, albañiles, carpint~roe, herreros, -

etc., ocho horas y media en las oficinas pÚblioas y 51 -

horas aeme.neriae en fondas, hoteles, caf~s, etc. 

El trabajo extraordinario, no podía exceder de un -

cuarto de la jornada ordinaria. 

El salario mínimo, debería ser suficiente para que

un individuo pudiese vivir con su familia y tener cier -

tas comodidades de alimentaoi6n, casa, vestido y en con

diciones de poder practicar relaciones sociales. 

tas Juntas de Conciliaci6n y el Tribunal de Arbi 

traje, estaba.u facultados para fijar el salario m:!nimo,

pero en ningdn caso podría ser inferior a $ 2.00. 

Prohibid el trabajo de los menores de 13 afios en iU 

duatriae, de loa menores de 15 afioe en teatros y el de -

las mujeres menores de 18 afios en SJCboa. 

Defin16 los aooidentes y enfermedades profesionales 

suprimiendo las excluyentes de responsabilidad patronal, 

pero dejando subsistente la de tuerza ma,yor. 

Creó una sociedad mutualista, en benofioi:o de loe -

obréros, para su aeegureuniento contra riesgos de vejez y 

muerte. ( ll) 

Don Gustavo Espinoza Mireles, Gobernador del Estado 

de Coahuila, el 28 de septiembre de 1916, promulg6 ~ d~ 

.oreto, creando una Seoci6n de Trabajo, con tres Departa

mentos: BatadÍatica, Publica.oicSn y Propaganda.; Concilia

ción y Protección; y Legislación. 

Expuesto lo anterior, es fácil entender y juatifi -

car lo dicho por el Diputado Constituyente Félix F. Pal~ 
(11). Dr. ~ario de la Cueva. " Derecho Mexicano del Tra 

bajo "• Página 115. -
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vioini, ni en releoi6n con el obrero: " Era indispensable -

establecer principios oonati tucionalee sobre loe que se apg 

yaran las muchedumbres que vivían de un salario, para po4er 

igualar eu fuerza legal a la de la plutocracia dominadora y 

egoísta ". (12) 

Al discutirse el proyecto del Artículo 123 Conetituci~ 

nal, ·en la Ciudad de Queretaro, ·en la seei6n de 28 de di -

oiembre de 1916, el I.ioenciado Alfonso Cravioto, exclam61 -

Esas reformas sociales, pueden condenarse asís Lucha contra 

el peoniemo, o sea, la redención de loe trabajadores de los 

campos; lucha contra el obrerismo, o sea, la reinvindica -

cicSn legítima de los obreros, así de los talleres, como de

'1as fábricas y las mines; lucha contra el hacendiamo, o sea 

la oreaoi6n, formaoi6n, desarrollo y Illllltiplicaci6n de la -

pequeffe propiedad; lucha contra el capitalismo monopoliza -

dor y contra el capitalismo absorbente y privilegiado; lu -

cha contra el clericalismo; luchemos contra el clerioaliamo 

pero sin confundir al clericalismo oon todos los religiosos 

luchemos contra el militarismo, pero sin confundir al mili

tariemo con nuestro ejárci to ". c~.s) 

El mismo legislador· dijo: " La democracia debe ser, -

pues, el gobierno del pueblo, por la mayor!a del pueblo y -

para. la ma;ror!a-de.1..puebl:~-L-l?•ro ~º1'.lº en todas partea del -
. -· ·, ' ~ 

mundo, la mayoría del· pueblo e~ta.conatitu!da por lae ola -

ses populares, resulta que la democracia es el gobierno de

(12). Pélix.F. Palavicini. "La Historia de la Conatituci6n 
de 1917 •. P&gina 611. 

(13). Dr. Alberto Trueba Urbina. " El Artículo 123 "• Pági
na 189. 
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la sociedad por las olaeee populares y para beneficio de 

las miemae claaee. El problema del bienestar de las cla

ses populares, es el problema de eua sufrimientos, es el 

problema de sus miserias, ue el problema de sus deficie~ 

oiaa, para enfrentarse contra el empuje fiero de la ca -

t&strofe económica inevitable de los desequilibrios in -

duatrialea• del espantoso mal del capitalismo. Así como

Francia, deepu4a de eu revoluoi6n, ha tenido el alto ho

nor de consagrar en la primera de oue cartas magnas, los 

inmortales derechos del hombre, as! la revoluoi6n mexioª 

na, tendrá el orgullo legítimo de demostrar al mundo,~· 

que ee la prireera en consignar en una Constitución, loa

sagradoe derechos de loe obreros "• (14) 

(14). Dr. Alberto Trueba Urbina. " El Artículo 123 "• P~ 
ginae 191 y 196. 
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CAPITULO II. 

CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

Para el efecto de tener una idea precisa de algunos co~ 

ceptos de carácter fundamental del Derecho del Trabajo, ea -

conveniente precisar desde ahorai 

A). Concepto dé Trabajador: 

El concepto de trabajador, es el que inicialmente ee -

presenta a nueatra consideración, ya que dicho concepto ee -

la causa primaria de la razón de ser de eeta rama jurídica. 

De acuerdo con el artículo 80. de la Ley Federal del -

Trabnjot 

Trabajador, ea la persona física que presta a otra fíe! 

ca o moral, un trabajo personal subordinado. 

P~ra loe efectos de esta disposición, se entiende por -· 

trabajo, toda actividad humana, intelectual o material, ind! 

pendientemente del grado de preparaoi6n t'onica requerido -

por cada profesi6n u oficio. (15) 

El artículo 123, por su esencia social, está integrado

por un conjunto de normas que en sí mismas y por su fin tie

nen por objeto la dignificaoi6n, la proteoci6n y la féivin -

dicaci6n de la persona huma.na del trabajador y de la clase -

obrera. 

De conformidad con nuestra Legilaci6n del Trabajo, aon

eujetos del Derecho del Trabajo, tanto las personas f{eioaa, 

como lBa peraonne morales, ea decir, aerán sujetos de Dere -

cho del Trabajo, loa obreroe 1 jornaleros. empleados, dom~s -

tices, artesanos, abogados, m~dieoa, deportistas, ~rtiataa -

(~5). Nueva Ley Federal del Trabajo. Página 20. 
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y en general todo el que presta un servicio a otro en el 

oarepo de la producción econÓffiica o extramuros de &eta, -

pero adereás, son sujetos de Derecho del Trabajo, las as2 

ciaciones de trabajadores llamadas en N'xioo " Sindica -

tos 11
, en cuanto luchan por la tranefor111ación del dgi -

men capitalista y por el mejoramiento de lee condiciones 

eoon6mioaa de sus agremiados. (16) 

Al respecto, ea pertinente hacer mención al comen -

tnrio que el Doctor Alberto Trueba Urbina hace respecto 

a lo estipulado en el artículo So. de la Ley Federal del 

!raba.jo. 

" La dioposioión es repugnante, porque discrepa del 

sentido ideológico del artículo 123 de la Constitución~ 

de 1917· y especialmente de su mensaje. Con toda. claridad 

se dijo en la exposici6n de motivos del Proyecto de ar -

t!oulo 123, que las relaciones entre trabajadores y pa -

trenes, ser!a.n igualitarias, para evitar el ueo de térm! 

nos que pudieran conservar el pasado burgée de " Subord1 

nación " de todo el que prestaba un servicio a otro. Si

el trabajo ea un derecbo y un deber sociales, os absurdo 

que para caracterizar la naturaleza del trabajo, se ten

ga que expresar que ese trabajo ea 11 subordinado ". Ade

más de ser defectuosa la definici6n de trabajador, debe

entenderse como tal a todo el que presta un trabajo de -

pendiente, esto ea, bajo la direcci6n y dependencia de -

otro y por cuenta ajena. El Derecho Mexicano del Traba -

jo, ha comprendido dentro de su ámbito, a los trahajado

(16). Dr. Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Trab! 
jo. Página 232. · 

.• 
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jadores autónomos, que ee la actividad humana que realizan 

deter~inadas personas por ouenta propia, como es el caso -

del ejercicio de profesionales liberales, como abogados, -

m~dieos, etc. Es necesario distinguir el trabajo dependie~ 

te a que se refiere el artículo 60. en relaci6n oon el 20, 

con el trabajo aut6nomo. (17) 

Indudablemente, para que exista preataci6n de aervi -

oioe material, intelectual o de ambos g~neroe, ee neceea -

rio·que el trabajador sea una persona fíeioa, no siendo P2 

sible que una persona moral preste un servicio material, -

que lo podría prestar, pero única y exolueivnlliente por me

dio de una persona. f!s'ica, atento a lo ordenado en el oit!!, 

do precepto. Es pertinente hacer notar que, carece abaolu

t!llllente de relevancia, que la persona f!sica a qu~ se re -

·riere el artículo So. que se menciona, sea hombre o mujer, 

pues con exoepci6n de algunas prohibiciones sobre determi

nados trabajos, los doe sexos se encuentran equiparados -

por la Ley. 

La Legielaoi6n del Trabajo, protege al trabajador co

mo ser humano y por la energía personal que desarrolla en

la preataci6n del servicio. A mayor abundamiento, las per

sonas morales o jurídioae son incapaces, en virtud de la -

naturaleza de las mismas, de prestar un ~ervioio consiste~ 

·te en energ!a humana de trabajo. Por otro lado, no ee en -

tender!a o6mo sería posible aplicárselas las reglas aobre

ealario mínimo, vacaciones, riesgos profesionales. Sin em

bargo, la asociaci6n profesional obrera ee sujeto de Dere

cho del Trabajo, en cuanto lucha por la traneformaci6n del 

r~~imen capitalista y por el mejoramiento de laa condioio
(17). Dr. Alberto Trueba Urbina y Lic. ~orge Trueba Barre-

~~:-Comentarioe a la Nueva Ley Fed. del Trabajo.P,g. 
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nea económic~a de sus agremiados. 

Si el trnbajador única y exolueivameni;e puede serlo una 

pereona físicE, es indispensable detorminsr en qué momento -

adquiere el cer4oter de sujeto del ~erecho del Trabajo. 

Dos criterios han sido auatentados a este respecto, uno 

de loe cuales hace referencia a la idea de clase, adquirién

dose el carÁcter de trabajador por la pertenencia a la clase 

trabajadora y otro que atiende a la prestación de un aervi -

oio personal en virtud de un contrato de trRbajo. 

El criterio mencionado en primer término, poco a poco -

se ha ido deaheohando. El concepto clase, que es de una na~ 

raleza económico-política, y no jurídica, no es idóneo para

explicar la relación jur!dica del trabajo. Por el contrario, 

no se conoibe'que, antes de la existencia de una relación de 

trabajo, sea necesario que se coloque a la persona f:!sica, -

dentro de una clase social, ya que, la existencia de una re

lación de trabajo determinará que un trabajador desde el pua 

to de ·rieta del lugar que ocupa en el fenómeno de la produc

ción, quede inclu!do en la clase trabajadora y aún esto, só

lo desde un punto de vista objetivo, ya que no es difícil ~ 

que un trabajador desde un punto de vista subjetivo, no eet6 

de aouerdo con lee tendencias políticas de la clase trabaja

dora. 

El segundo de loa criterios mencionados, ea el adoptado 

por nuestra Ley Federal del Trabajo, la cual en su art!culo

So~ define al trabajador como la persona física que presta a 

otra, física o moral, un trabajo personal subordinado; eeto

quiere decir que la noción prestaci6n de un servicio pereo •· 
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nal en virtud de un contrato de trabajo, ea la que, ne

cesariamente, dá la pauta para establecer el concepto -

de trabajador. 

La cuestión, se difloul ta con relaci<Sn a loe eind! 

catos de trebajadoree que celebran el contrato, llamado 

de equipo, hoy eliminado de nuestra legielaci6n. Sin em 

bargo, aún en este contrato, loe miembros del sindicato. 

son loe verdaderos trabajadores, ya que ~ate, con rela

ci6n a loa trabajadores, sólo desempefta las funciones -

de un contratista o de un inte.rmediario. 

Se ha polemizado también, respecto a si una socie

dad, oonstituída para prestar servicios por conduc~o de 

sus socios, puede tener el carácter de trabajador, con

cluyéndose generalmente que la misma sólo puede ser in

termediaria o contratista. 

En el Derecho Civil, por el contrario la aoluoi6n

es diferente en aquellos contratos que, como el mandato 

ee asemejan al de trabajo. La doctrina hn estudiado el

problema en formR especial, respecto de si unn sociedad 

ee posible sea gerente de otra, llegándose a la conclu

sión en sentido afirmativo, en términos generales. La -

diferencia que ae comenta no debe extrafiar, desde nin -

gÚn punto de vista, ya que, ea necesario tener en cuen

ta la naturaleza del contrato del mandato, definido en

el artículo 2546 del Código Civil, que dice: 

" El mandato ea un contreto por el que el mandnta~ 

rio ae obliga a ejecutar por cuenta del mandante, los -

act . .,a jur:Cdicoa que date le encarga 11 • (18) 
(18~• Código Civ~l del Distrito y Territorios Federales 

en vigor. 
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En consecuencia la ejecución de actos jurídicos, es 

la finalidad de toda persona jur!dice,, 

Al respecto. el Licenciado Salom6n GonzRlez Blanco

hMe un análisia de la definición Rnterior y dice1 " Que 

la persona física. ee la única que puede preetar un ser

vicio ~aterial, intelectual o de ~boa g~neroe, pero le

prestación de eervicioe debe ser hecha con todR libertad 

ee debe tener el deseo de prestar el servicio¡ no esta -

riamos frente a un contrato de trabajo, en loe caeos en

que los prieioneroe de guerra, se ven en la necesidad de 

prestar ciertos oervicioe; tampoco estaremos en preeen -

cia de un contrato de trabajo, cuando a loa reos se lee

obliga a determinar actividades. El trabajador debe te -

ner la voluntar para preatar al servicio. 

La relación de ooordinaei6n se refiere a que el tr! 

bajador y el patrón. discuten lea condiciones eobre las

que presta el servicio¡ pero al propio tiempo, dentro de 

la relsoión de ooordinaoión, existe una forma dependien

te: la facultad del patrón para ordenar que el trabajo -

se realice de una forma determinada. 

Podemos concluir de lo anteriorrr.ente expuesto, di -

cie~do quei Trabajador, ee t~da persona física que VOlU;!l' 

tariamenta presta a otra, f!eica o &oral, un trabajo ~e!: 

eonal mediante una remuneración. 

B). Concepto de patrón: 

Es el artículo 10 de la Ley Federal del Trabajo, el 

que nos dá le definición de patrónt 

Patrón ea la pereona f!sioa o ~oral que utiliza loe 
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servicios de uno o varios trftbajadoree. (19} 

Patrón, puede ser tanto una persona física como una -

persona more.l. 

En torno a la relaci&n entre trabajador y patrón, se 

han suscitado controversias s fin de determinar au nstur.! 

leza juddica. 

Al respecto, se aceptan lae teorías relacionistas 1-

contractualistaa. Es por esto, que entre el contrato y la 

relación no hay discrepancia, pues el Contrato de Trabajo 

no puede ser substi tuído por l.!l relación de trabajo oomo

figura autónoma, ya que el propio contrato ee manifiesta

ª través de la relaoión laboral. 

La primera surgió en la tradición civilista, ya que

los códigos civiles, reglamentaban el contrato de tr~bajo 

en el cual imperaban los principios de igualdad de las -

partes y de autonor.:ía de la voluntad, como expres6 el --

Constituyente Macias: Por encima de le voluntad de las 

partea están lae normas que favorecen al trabajador. 

Además, los direct.ores, e.dminietredores, gerentes y

demás personas que ejerzan funciones de direoci6n o adrni

nietraci6n en le empresa o establecimiento, ser'in coneid! 

redoe representantes del pAtr6n y en tal concepto lo obl! 

gen en sus relaciones con loe tr~brjeJorea. 

Taw.bién nuestra 1egislaci6n aoept6 nl intermedierio

dic iendo que ee la persona qut· contreta o interviene en -

le contrataci6n de otra u otras ~ara que presten servi -

cios e un p~trón. ?ero sin err.bi'lrtr.o, en l.!etri fi¡-;urp, el re!!. 

uonSBble serÁ lR er.:preeR o cr. trSn ¡ne ttti1ioe a P,1ue1los. 
(19). NueVA r.ey Fedt'ral del Trebnjo. 
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El PAtr6n substituto no afectará lns relaciones de 

trnbajo de lH empresa o eatnblecimiento, será aolidari~ 

r.ente ree~onsable con el nuevo por las oblig~ciones de

riv11da.s de lne relaciones de trabl~jo y ·le lA Ley, nP.ci

das entes de la fecha de ln substitución, hnsta por el

término de sois menea; conclu!do &ate, aubaiatiró únic! 

mente la responsabilidad del nuevo patrón. 

El término de seis meses se contará a partir de la 

fecha, en que se hubiese dado aviso ,le la ¡¡1.1bsti tución -

al sindicato o a los trabajadores. (20) 

e). Características eapecíficAe de Derecho del Tr! 

bajo. 

Lee oaracteríeticae del fenómeno económico de nue~ 

troe días, han dado origen a la teor!a integral, en la

que e~s normas no s61o son proteccionistas, ai~o· reivin 

dioatorias de los trabajadores, en el campo de la pro -

duooión económica y en la vida misma, en ra2ón de su º! 

raoteríatica. Es fuerza d'i.al1fotic11 que hace conoienoia

revolucionaria entre loe trabajadoree para exigir sus -

derechos en lae relaciones laborales, en los contlictos 

del trabajo o mediante el ejercicio del derecho a la -

revolución proletAria. 

Entre loa fines del Derecho del Tra~ajo, está el -

de la reivindicación de los derechos del proletariado,

con objeto de que recuperen la plusuelía originada per

la explotación capitaliata, así el derecho se converti

rá en la expresión de la voluntad de ln claee tra.bajad,2 

re_ que conducirÁ a la eupresi6n del r'gimen de explota

( 20). Dr.Alberto Trueba Urbina y Lic. Jorge Trueba Ea -
rrera. Nueva Ley Federal del Trabajo. P~g. 36. 
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c16n del hombre por el nombre. (21) 

El Derecho Obrero, regula la preataci6n subordinada 

de eervicioa personales Y las similares por aus efectos

que según la idea central que sustenta nuestra Ley, sólo 

pueden originarse en un acto jurídico: El Contrato de --

Trabajo. 

El maestro Oaatorena, nos dice: 11 El Derecho de Tr! 

bajo, es el conjunto de normas que regulan la prestaci6n 

subordinada de servicios personales, orean las autorida

des que ee encargan de aplicar esas normas y fijan los -

procedimientos que garantizan la eficacia de loe dere -

chos que derivan de las propias normAe 11 • (22) 

Una peculiaridad del Derecho del Trabajo, es que c~ 

rece de eficRcia la declaración de voluntad de lRe par -

tes que menoscaba loa derechos del trabajador, cuando -

conengra condiciones de trabajo inferiores a lAs de la -

Ley. 

D), Elementos ·del Contrato y de la Relación de 7rn-

bajo: 

El Contrnto de Trabajo, ea unl'! figura jur!diofl. que-' 

tiene elementos anbetanciales específicos, que le. permi

ten distinguirlo d~ otros contratos de naturaleza juríd! 

ca diversa. No toda actividad realizada por' persona alm! 

na, que implique la prestación de un servicio personal,

nos debe conducir necea~riamentc a la existencia del con 

trPto de trP.bajo. A1fo r.1Ás 1 el que dicha actividad canten 

ga dos o m~a elementos del contrato de trabajo, en la -
(21). Dr. Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Traba 

.io. Pásinn 471. 
(22). Dr.J.Jeeua Cnatorena. Manual de Derecho Obrero. 
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prestación del servicio, en mdltiples ocasiones nos -

mueve e dudar si en realidad eutAmoa frente a un ver-

dadero contrnto de trabajo. 

Lo anterior, no ea sino la consecuencia de la -

autonomía alcanzada por el Derecho del Trabajo, que -

reviste caracteres propios de J.oe que dif'erenc:!an a -

otros actos emanados de institutos de derecho diver -

ao, que parecidos en aparencia, son completamente di

ferentes en sus moUvoa y finalidad al contrato de -

trabajo. 

Innumerables han sido las definiciones que sobre 

el Contrato de Trabajo ae han elabora.do. Haremos alu

sión a algunas de ellas y veremos cómo todas, coinci

den en dos elementos fundamentales, a saber; Presta -

ci6n de servicios y Remuneraci6n. 

En primer t~rmino, nos encontramos con la defin! 

oión que del Contrato de Trabajo ha elaborado Paul -

Pio, en su Tratado Elemental de Legislación Indue --

trials 11 Contrato de Trabajo, es aquel por virtud del 

cual una persona ee obliga a ejecutar temporalmente,

por cuenta de otra, la que a su vez, se obliga a pe -

garle durante el mismo tiempo, el aal~rio convenido.o 

fijado ~or la costumbre o el uso, loa trabajos que e~ 

tran en su profesión u oficio "• (23). 

La definición que an~eoede, propuesta por el --

maestro francés es imprecisa, ya que en ella no se 

(23). Dr. Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del 
Trabajo. Página 228. 
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expresa una idea cierta del contrato. 

Manifestar que el contrato de trabajo es aquel por el 

cual una persona se obliga a ejecutar un trabajo por cuen

ta de otro mediante un salRrio, ea comprender Únicamente -

a dos de los elementos que lo caracterizan. Esto es, pres

tación de servicios y remuneraoión. Ademda, de que tambi6n 

el citado autor no previó que ta.mbi~n en el contrato de -

mandato y en el contrato de prestación de servicios profe

sionales, aparecen loe dos elementos o conceptos indica --

dos. 

En efecto, el Código Civil para el Distrito y Terri -

torios Federales, en su artículo 2546, define el contrato

de mandato de la siguiente maneras " El mandato es un con~ 

trato por el que el mandatario se obliga a ejecutar por -

cuenta del mandante loe actos jurídicos que éste le ·encar-

ga. (24) 

Máe adelante, la legialaci6n que ae menoiona en el ª! 

tículo 2549, considera el contrato de mandato como no gra

tuito, o sea, que siempre deberá existir una retribuci6n -

por la actividad realizada por el mandatario. En consecuea 

cia, es materialmente imposible distinguir loa contratos -

mencionados del contrato de trabAjo, basándose en loe.doe

elementos citados, prestación de servicios y remuneraci6n, 

· siendo por consiguiente necesario encontrar un término que 

exprese en forma clara la diferencia entre los rniamos, ya

que de ello depende la aplicación de las norreaa del Dere -

.cho del TrAbajo, o por el contrario las del Derecho Común-

o Civil. 

(24). Códi~o Civil para el Distrito y Territorios Federa -
les en vigor. 
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Ea incuestionable que tnnto la doctrina como la le~ 

gislación, han estudiado en numerosos ensayos, el tratar 

de encontrar el elemento cr.r?cteríetico que otorgnra in

divi1uelidad propia y distinta de loe demás contretoa de 

naturaleza jurídica distinta al contrato de trabajo. 

Existen numerosas tesis al respecto, algunos pensa

ron que la ceracter!stica del contrato de trabajo podría 

encontrarse en la n!'lturnlezli del servicio prestado. 

J,a doctrine pronto ee di6 cuent'a. de la falsedad de-

. dicha afirmaci6n, ya que generalmente un trabajador pone 

un máximo do trabajo material o f!eico y un mínimo de 

trabajo intelectual o viceversa. La tesis que se comenta 

no tuvo gran éxito. Mucho menos importancia pudo habére! 

le otorgado a la misma en nuestro país, ya que de acuer

do con el artículo 80. de la Ley Federal del Trabajo, el 

trabajador puede prestar un servicio material, intelee -

tual o de ambos géneros. 

Por otro lado, es necesario tomar en coneideraci6n

que de acuerdo con nuestra legielaci6n del trabajo y --

atento a lo ordenado en el artículo 21 del oitado orden! 

miento, debe presumirse la existencia del contrato y de

la relación de trabajo, entra el que lo presta y el que

lo recibe. (25) 

Sin embargo, es conveniente determinar qué ele~en -

tos requiere la prestaci6n de servicios, para afirmRr -

que estamos frente a un contrato de trabajo, prestaci6n

de servicios que, necesariamente, estará regida por el -
(25). Dr. Alberto Trueba Urbina y tic. Jorge Trueba Ba -

rrera. Nueva Ley Federal del Trabajo. Página 28. 
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Derecho del Trabajo; y por el contrario, ouruido a la -

preetaci6n de servicios le faltan esos elementos disti~ 

toa, podremos afirmar que la misma se enc~entra regida

por el Derecho Civil. 

El criterio seguido por nuestra Legislaci6n del 

Trabajo en el artículo So. y mediante el cual ha resue1 

to el problema al disponer que el servicio prestado pu! 

de ser material, intelectual o de ambos géneros, es jua 

tificado, ya que no es posible hacer una diviai6n taJB!l 

te entre el trabajo manual y el intelectual, ei bien -

que en el trabajo intelectual seda posible elimina.1•ae

todo elemento manual, en éste en cambio, os material 

mente imposible prescindir del elemento intelectual, ya 

que una de las caraoteríaticaa que distingue el trabajo 

realizado por el.hombro del de los animales, ea precia! 

mente la intervenci6n de la voluntad y de la inteligen

cia. 

La doctrina, salvo una que otra excepción, hace -

menci6n en forma constante a la subordinación del trab! 

jador al patrono como rasgo característico y fundamen -

tal de la relación de trabajo. 

El Derecho del Trabajo, ha surgido de la imperiosa 

necesidad de defender n una olnee frente a otra y la r~ 

· zón estriba en lo. diferente ai tuaci6n de las claeea, 

pues una de ellas: la clase trnbajadora, ae ve obligada 

n poner su fuerza de trnbajo a disposición de la olase

;in trona l. 
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Loe conceptos anteriores, no deben interpretarse en 

el sent~do de que el trabajo en su. totalidad, o mejor d! 

cho, en cualquiera de aua formas, no debe ser objeto de

protección, que cada una de ellas exija. La reglamenta -

ción unitaria, la formación de un sólo tipo de trabajo -

en la misma forma como ee reglamentó en el Código de Na

poleón, se traduce en grandes injusticias; por el contr!, 

rio la corrección de éstga, no debe conducirnos a otor -

gar privilegios que no se justifiquen. 

Todo trabajo se encuentra Slllparado, protegido por -

el artículo So. de la Constitución, verdad que no admite 

objeción alguna, pero tEllllbi'n ea cierto que. no todo tra

bajo se encuentra amparado por el art!oulo 123 de la ~

Oonsti tucidn, ya que, este precepto se refiere a una de

terminada categoría, o sea, aquel que se ha oonaiderado

ee' realizado por el trabajador en condioio.nea de inte ~ 

rioridad respecto de quien 1o recibe. 

Claramente ae desprende del art!culo 20 de la Ley -

qua en el fondo no h~ ning\Ula diferencia entre el con-· 

trato y relaci6n de trabajo, aún ouru:ido en la Le¡ oe de

fine pri~ero la relaoi6n que en todo Olll)O siempre prove! 

drá del contrato individual de ~rebajo. (26) 

E). Definiciones de la Ley 1 Crítica de le nd.81118. 

Contrato individual de trabajo, cualquiera que eea

su forma. o denominacidn, del cual una persona se obliga

ª prestar a otra un trabajo personal aubordinado, medi~ 

te el pago de un salario. (27) 
(26). Dr. Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del 'l'rab,! 

jo. P&gina 278. . · 
(27) .. Dr. Alberto !rrueba Urbina y Lic. Jorge_!rueba Ba -

rrera. Nueva Ley Fed. del Traba~o. Pég1na 27. 
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Se entiende por relaoi6n de trabajo, <Jualquiera que - . 

sea el acto que le dé' origen la preetaoicSn de un traba~o -

personal, mediante el pago de un salario. 

La L~gielaoi6n Mexicana, al emplear el oonoepto eubo! 

dinaci6n, en el precepto que antecede, ha provocado una -

primera tuénte de contueión. 

Lae legislaciones extranjeras, emplean un sólo térmi

no, loe franceses y belgas, se refieren exclusivamente al

ooncepto de dirección o vigilancia, uniendo algunas vec~s

loe dos; loe espafiolee hablan de dependencia; por su par -

te, loa italianos ee refieren a la eubordinaoión;:loe ale

manes de dependencia; teniendo &atoe diferentes términos -

un valor similar. 

La doctrina mexicana, por regla general, afirma que -

la dirección hace mención a lP aubordineoi6n téonioa, por

ouento el trabajador est' obligado a seguir loe lineamien

tos que para la ejeouci6n del trabajo eeaale el patrono 1-

la dependencia a la subordinaoi6n econ6mica. 

La definici6n introducida por la Ley mexicana, raspea 

to a los conceptos anotados, no ee juetifioa, fa que, eu -

necesario poner de manifiesto que no existe antecedente a! 
guno con relaoi6n al empleo de los conceptos direoc16n y -

dependencia. En u.na obra editada por la antigua Secretaría 

de Industria - Coreercio y Trabajo, ouyo título eá1 " Legi!. 

laci6n del Trabajo de los Estados Unidos Mexicanos M, se -

hace notar que lae leyes de los !atados, e6lo empleban uno 

de estos t'rminos, la de Veracruz, el de dirección, así C! 

mo las leyes de Aguasoalientes, Campeche, Chihuahua, Ne.ya-
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rit. Sineloa y Sonora; otras leyes, lPs de CoAhuila, Chia

pas, PueblR, Querétaro, Tn~pico y Yucntán, no utiliznban -

ninguna, cvncretnndoae a exigir le preotnci6n de un servi

cio personal; La de Miehoacán, usaba los términos direc -

ci6n y vigilancia. 

La primera ooneión en que fueron utilizados en un or

denamiento de nuestro paía, los doe conceptos, direcoi6n y 

dependencia, fue el Proyecto del Código Federal del Traba

jo, que fue preeentedo al Congreso de la Unión, por el se

ftor Licenciado Emilio Portee Gil, entonces Presidente de -

la República Mexicana. 

En el artículo 20 del citado proyecto, ae decías -~--

" Contrato de 'l're.ba.jo1 es todo convenio en virtud del cual 

una persona ee obliga a preetar a otra, bajo su d.ireooi6n

Y dependencia, un servicio personal mediante una retribu -

ci6n determinada por el convenio o el uso "·.Es pertinente 

hacer notar, que, ni la expoeic16n de motivos del citado -

proyecto, ni la del proyecto de la Secretaría de Industria 

aclaran el sentido de las palabras. Por el oontre,rio 1 el ... 

h.echo de que en la doctrina y leaislaoión extranjeras el -

drmino dependencia tenga la misma e1gnificaci6n que el -- · 

término dirección~ pone de relieve que no se justifica que 

en el contrato de trabajo mexicano se exijan mayores re -

quieitoo que en aquel.los. 

Todo lo anteriormente expuesto, nos lleva a la conclB, 

eión de que no habiendo un Antecedente en nuestra legiela

ci6n, ea necesario localizar le connotaci6n por otros me·

dios, para el efecto de poder determinar ei ee posible co~ 



- 44 -

cluir, como lo haoe la doctrina contemporánea, que loe té! 

minos dirección y dependencia equivalen al concepto de 

" Subordim1ción ". 

Ee necesario hacer mención a la definición propuesta

por el Doctor Mario de la Cueva, dada la forma en que la -

expresa, ya que considero que ea la que mejor expone los -

elementos que caracterizan al contrato de trabajo, Nos di

ce el maestro de la Cuevai " Que la z:elaoión ·de trabajo -

ea aquella en la cual una persona mediante el pago de la -

retribución correepondiente, subordina su esfuerzo de tra-

. bajo al servicio de los fines de la. empresa ". (28.} 

La anterior definición contiene tres elementos báei -

oos para individualizar el contrato de trabajo, a saber: -

a). Prestación de servicios, b). Remu.neraci6n y e)• rela -

ción de subordinación del trabajador al patrono. 

Nueatra legislación-del trabajo, como ae ha dicho en

líne~e anteriores, en au artículo 20, define lo que ae en

tiende por contrato de trabajo, diciendo que: 11 Es aquel -

por virtud del cual una persona ae obliga a prestar a --

otra un trabajo personal subordinado, mediante el pago de

un salario 11
• (29) 

Otras legialacionea, en la misma forma que la nuestra 

han definido el contrato de trabajo en la siguiente formal 

La Legislación de Bre.ail dice1 " Considér11ee empleado 

toda persona física qt1e presta servicios de naturaleza no

everitual al empleador, bajo la dependencia de áste y me -

diante salario 11 • 

(28). Dr. Mario de la Cueva. Derecho Mexicano del Trabajo. 
{29). Ley Federal del TrRbajo, citada. 
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La J,egialaoión Itrliana, por su parte dispone: 11 Que 

es trabajador subordinado, quien se obliga mediante retr! 

bución, a colaborar en la erepreca prestando su propio tr~ 

bajo intelectual o manual, y bajo la dependencia y direc

ción del erepreaario "· 

La Española dice al respectos " Se entenderá por co~ 

trBto ñe trabajo cualquiera que sea su denominAción, ---

aquel por virtud del cual una persona o VPriae participen 

en la producción mediante el ejercicio voluntariamente -

prestado de eua facultades intelectuales y manuales, obli 

gándoee a ejecutar una obra o a prestar un servicio a uno 

o varios patrones o empresarios, o a una persona jurídica 

de tal carácter, bajo la dependencia de éstos, mediante -

unR remuneración, sea lR que fuera la olaae o forma de -

ello "• 

Haciendo un estudio comparativo de lea definiciones

mencionad<is¡ cOll 111 de nuestra Legislación del Trabajo, -. 

vemos q_ue las mismas coinciden en loe siguientes co:icep -

toes a). Vínculo de subordinación, b). CnrÁcter personal

de la preetAción, e). Carácter oneroso del contrato de -

trabajo. 

Por el contrnrio, refiriéndonos A la definición que

nuestra legislación del trabajo hace del Contrato de Tra

bajo, encontramos los siguientes elementos1 a). Presta 

oi6n de un tn1bajo personal; b). Subordineción¡ e). l'e 

diante el pago de un salario, 

·e}. Prestación de un trabajo personal. 
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Trabajo'pereonal ea todo eefuer~o físico o intelec ~ 

tue.1 o de omboe géneros, que neoes11rie.rr.ente realiza una -

persona para deearroller o hacer algo. Indudabler.iente que 

debe 11 ovarse e cabo un deagaete del cr¡;1:1niamo al :renli -

zar un trabajo, de ahí, que en el caso que nos ocupa y al 

exigir la Ley que se preste un servicio pereonel, lo hece 

peni;1Ando r¡ue eólo en esta forma ae puede dar origen a hl

rel aci6n 1le trE\bajo, ya que si la persona no entre. al eer_ 

vicio de otra, no esteríamoe en condiciones de afirmar --

que estamos en presencia de un contruto de trabajo. Todo

lo anterior ee traduce en que es necesario considerar que 

el elemento enunciado ea esencial para la exiatencia del

contrato de trabajo, ya que, como se ha diono antes, toda 

preatflción de servicios implica neceaAriarnente trabajo m!l 

terial y trabajo intelectual, pues todo esfuerzo, sbarca

tento um1 realiz11ci6n corporal como una direoci6n intele~ 

tual. Al respecto, el Licenciado CRatorena dice que: 

" Con esta expresión significamos el deber 'lUe tiene el ·• 

trabnjador de trabajar personalmente; es decir1 de no su~ 

aiatir ese deber con el trabajo de otra persona o por a! 

gún proceclimiento téonico. Este elemento ea fundamental -

ai el trabaj!'>dor estuviera en posibilidad de sulrnti tuir -

s•J trabajo por medio de un útil o de una m~quina de su i!l, 

~encién, ello cambiaría lp naturaleza del acto jurídico1-

aeríu. un alquiler y no un contrato de tn1bajo ". (30) 

b). Subonlinnción: 

Este término implica que el trabajador eatá aujeto -

al patrono o depengp de él. 
(30)~ Dr.J.Jeeua Cgstorena. Obra citada. 
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Ademáa, se considera que todos los que laboran en una 

empresa, son peraonas con amplios conocimientos en el tra

bajo por desarrollar y no aiw.ples aprendices, de ahí que -

entendmr.os este concepto s61,o en la manera de indicar la -

confecci6n de una labor. 

Du:rantt• varios afioe, la doctrina mexicana, sostuvo -

que los términos direcci6n y deplndencia, son conceptos -

distintoa; la direcci6n deb!a referirse a la aubord1naci6n 

técnica, ya que el trabajador estaba obligado a seguir loe 

lineamientos señalados por el patrón, en tanto la depende~ 

oie expresaba la subordinnción económica del trabajador al 

patrón. Posición que euetent6 el antigüo Departamento del

Trabaj o en varias consultaet Al sefior Leopoldo T. Sánchez; 

a la Confedoración de CÁmarae de Comercio de loe Estados -

Unidos Mexicanos, Oficio 9-1114 de 19)5. (31) 

Prin1ero la doctrina y después ln jurisprudencia, han

modificado el concepto que ee tenía respecto e la dependen 

oia económica. En efecto, Jacobi no está de acuerdo con e~ 

ta idea, puee considera que un contrato de trabajo puede -

existir sin dependencia econ6mica, igual que la propia de

pendencia se puede presentar en el contreto de obra o bien 

en el trebejo libre. 

El maestro Mario de la Cueva, en f!U nml tici tado texto 

( Derecho Vexicano del Trabajo ), con relaci6n al problema 

que se comenta, dice: " La dependencia económica ea UnFI -

conseo~encia de la posición que en el fen6meno de le pro -

. duoción ocupa la clase trabajadora y por ello existe, en -
(31). !:Ir. MA.rio de la Cueva. Derecho J.!exiaano del ~rabajo. 

I Tomo. P~ginP. 306. 
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tércinoa generales y como cuestión de hecho, en la rela -

ción de trAbejo. Más no puede entenderse que ~Rra cele -

brar un contrato de trabajo Y p~ra prestar un servicio h~ 

ya neceeidad de que el obrero se coloque en situación de

dependencia económicf! "• 

" Que esto sea una realidad, ea cueeti6n que no se -

niega, pues lo único que se afirma ea que no puedo ni de

be oonatituír un elemento esencial p9ra la existencia de-· 

la relación de trabajo. La línea de dependencia económica 

hace referencia al origen del Derecho del Trabajo y a un

concepto demasiado estrecho de la clase trabajadora a sa

ber, el obrero induetrinl, que en la posición del Siglo.

pasado recibía un jornal y estaba como el siervo de la -

edAd media, absolutamente ligado a'la empresa"• 
, 

Pero a partir de la época en que el Derecho trRta de 

proteger al trabajndor en forma amplia y en esta rama se

deja de considerar tan s61o al jornalero; la idea de de -

pendencia econ6mica no puede ser un criterio para indivi

dualizar al trabajador "· (32) 

r.aa manifestaciones que hace el maestro Mario de la

Cueva, no necesitan de comentario alguno, pues son claras 

y precisas, ya que no es preciso para la existencia de un 

contrato de trabajo, de una dependencia eaon6mica al tra

bajador, o bien por el contrario, para poner de manifies

to la presencia de ln relaci6n de trabajo. 

Tanto nuestros Tribunales como la propia " Suprer1a -

Corte de Justicia de la Naai6n, sustentaron el criterio -
(32). :!)r. Mario da la Cueva. Derecho Mexicano del Traba -

jo. 
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de que la dependencia del trabajedor al patr6n, tenía el 

cr.rácter de econ6reica. Pronto se dieron cuenta del error 

en que se encontrabon al sustentRr el anterior criterio

habiéndolo modificedo y sosteniendo que el t~rmino de -

pendencia era equivalente a subordinaci6n. (33) 

Es pertinente hacer notar que, por lo que se refie

re e nuestro criterio, pensamos, que le Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, he interpretado correctamente el

término dependencia, al afirmar que el mismo tiene una -

connotación jurídica y no económica. A mayor abundamien

to y examinando el artículo 134 de la Ley Federal del -

Trabajo, nos damos cuenta que se llega a la misma concl~ 

ei6n a que ha llegado ese H. Tribunal de la Repttblioa, -

ee decir, que el término dependenciR equivale a la aub -

ordinnci6n. 

Preceptúa el artículo 134, en eu fracci&n Tercera,

lo siguiente: " Son obligaciones de loe trabajadoreer d_!! 

sempefiar el eervicio bajo la direcci6n del patr6n o de -

au representante, a cuya autoridad estarán eubordinadoe

en todo lo concerniente al trabajo. (34} 

La fracción que se ~enciona en líneas anteriores, -

hace hincarié e la eubordinaci6n del trabajador a todo -

lo concerniente el trabajo. De lo expuesto, se desprende 

que si lA propia J,ey l'ldrr.ite que el petr6n tiene f!Utori -

dad para sttbordiner Al trabajador, dÁ'.ndole normas del -

trabajo encomendado, dentro del lugAr donde presta sus -
(33). Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia de la -

Nación de 24 de Nov.-944. Amparo Directo 52/27. An 
tonio Góngor6 Pardenilla. -

(34). Dr.Alberto Trueba Urbina y Lic. Jorge Trueba Barre 
ra. Nueva Ley Federal del TrRbajo. PRgina· 75. -
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servicios y por otra parte, el propio trabajador se en -

cuentra obligado a obedecer Y someterse n la autoridad -

del patr6n, surge un poder jurídico de renndo de parte de 

uno y la obediencia de parte del otro. 

"Por su pa.rt e, el autor Krotoachin en sus ina ti tu. -

cianea del derecho del trsbajo, llega a ltt misma conclu

sión respecto ue la subordiMción al afirmar: 11 La doc -

trina, la legialaci6n y la juriaprudencia de un modo que 

puede llam11rse universal, están de acuerdo en que el tr!! 

bajador debe encontrarse en una relación de dependencia

frente Fll empleador y que esta dependencia constituye -

uno de loe requisitos indispensables para que Rquel pue

da ser consider.1:1do como trabajador ", y más adelante, el 

propio autor afirmat " Que el derecho t¡ue el em:oleador -

tiene con relación a la dirección del trabajo, ae tradu

ce al mismo tiempo en un cierto poder sobre la persona -

del trabajador y su conducta, sin llegar por supuesto al 

aoreetimiP.nt-0 del mismo, ya que el derecho del patrón ti! 

ne. au frontera en el mismo contrato y en la I.ey y ae li

mita por regla general a la ejecución del trabajo 11 • 

Los conceptos anteriormente expuestos, se confirman 

en forma definitiva por la Ley Federal del Trabajo, en -

relación a la obediencia que el trabajador debe otorgsr-

· ol patrón, constituye causa justificada la rescisión del 

contr9to de trabajo atento a lo que previene la·fracci6n 

XI del Rrt!culo 47. Indudablemente que como conducta co

relati va a ln facultad de mando que tiene el patr6n, ae

encuentra la obligaci6n del miamo de guardar a los trab! 

jadoree la debida consideración, absteniéndose de dar--
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les rnRlos tratos, YR aea de pRlebra o de obra. Es la·frec~ 

ción VI del artícmlo 132, la que marce el lÍr.:i te n la f'a -

cul tad de n:ando del patrón, de tal rnaneu1 que aobrapaaánd,!i 

oe éate, el tr~bajador tiene facultad para solicitar en la 

misma forma que el pRtrón, la rescisión del contrato de -

trabajo. 

La relación de trabajo, sigue siendo la funñair.ental -

manifestación del contrato de trabajo, ya que ea ella, sin 

existir duda alguna la que determina la aplicP.ción de der! 

cho del trabajo. La Inati tución Con trato da ':'rRbajo, aólo

tiene razón de ser en función de las categorías trabajador 

y patrono. Por otra parte, la Legislación del trabajo tie~ 

de a proteger en forma inir.ediata R la persona física y e -

eu fRmilia, cuando aquella ea sujeto del Contrato de Treb_!! 

jo. 

cuando pretendemos tener un concepto precieo con rel! 

ei6n a la hipoteca o n la compra-venta, acudimos a la def! 

nición que nos proporciona el CÓdi6o Civil, nara que par -

tiendo de ello, podamos estructurar la figura jurídica re! 

peotiva; ee ae! como lle~a~os n la conclusiJn de que no -

existe sino e6lo Contrato de Hipoteca con cnrE\Cteres pro -· 

píos, sier.ipre i•11.rnlee, con loe mismos efectos, V'!riimtlo -

únicamente el monto de la obli5nción ~ue enranti2n la hip,!i 

tecR y el predio que la reporta; RContece execta~ente lo -

r.:isr.:o :•on e! Contrc-ito 1•' ..:ompra-venta o con el contrato de 

arrendnrr.iento. Luego entonces, parn conocer ln naturiüezR

y e"fectos de estos contrAtoe, ea suficiente leer las defi

niciones le~nles y l~s explicPCionea ~ue nos pro~orcionan-
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loe tratadistas; con el contrato de trabajo, aparentemente 

se podría hacer lo mismo, únicamente, que en este caso es

taríamos frente al riesgo de que las nociones abstrv.'ctas -

que se alcancen, fracasen en realidad. 

El Código Civil para el Distrito y Territorios Fedel'!!:, 

les, .establece en el artíoul9 1794, que para la existencia 

de un contrato se requiere consentimiento y objeto que pu~ 

da ser materia del contrato. De conformidad con el art!cu-

lo 1796 loa contratos se perfeccionan por el mero consent~ 

mie11to (salvo que la Ley exija.alguna formalidad) y des-

de ese momento se encuentran obligadas las partes. (35) 

El perfeccionamiento del contrato, determina a su vez 

la aplicaci6n integral del Derecho CiVil a la realización

jurídica creada y en caso de incumplimiento ae dá., desde -

luego, la posibilidad. de solicitar la ejecución forzosa, -

esto es, por el sólo hecho del perfeccionamiento del con -

trato, quedan definitivamente fijadas las obligaciones de-

las partea, ain que sea necesario ningdn hecho posterior -

para la existencia de esas obligaciones. La situación an -

terior no se produce en la misma forma en el contl'ato de -

trabajo, por lo que, es pertinente hacer mención a las di-

ferentes tesis que han sustentado al respecto: 

(35). CódiRO CiVil para el Distrito y Territorios Federa -
les en vipor. Página 325. 
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En primer término, nos encontramos con la tesis de la 

Relación de Trabajo, sostenida por el ilustre maestro Ma -

rio de la cueva, quien en síntesis sostiene que: 

La voluntad de las partea en los con·tratos, es el el!'!. 

mento primordial para que se produzcan loe efectos y pue -

dan los contratantes exigir el cumplimiento, este postula

do en la relación de trabajo, no tiene loe mismos resulta-

dos, es necesario para la aplicación del r6gimen legal, 

que el acto del consentimiento sea seguido de la presta 

ción de servicios. Por lo tanto, es la prestación de serv! 

cioa la que la Ley quiere que se realice en determinadas -

condiciones, sujetándola a normas especiales y no así el -

consentimiento de las partes. De lo expuesto se desprende-

que la voluntad de las partee determinante en la teoría de 

los contratos, no eo la fuente de las obligaciones en el -

contrato de trabajo, mientras en aquella lo que las partes 

hayan expresado ea lo esencial, a tal grado que loa probl! 

mas que se presenten, ae resuelven tan sólo con interpre -

tar el alcance de la voluntad de las partea, en el contra-

to de trabajo, lo importante es determinar si la presta -

ción de servicios se dió y si esta prestación de servi 

oios reune los caracteres del contrato de trabajo. 

En tanto que el Derecho Común toma como base determi

nante que el hombre posee libre albedrío y sujeta los 

r.f·ictos de la voluntad a lo que sea voluntad expresa o 
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quiso expresar el derecho del trabajo, parte de la base de 

que el trabajador.carece de libre determinación y orea las 

condiciones propicias para que surja y ae manifieste, fi -

jando las condiciones mínimas del trabajo subordinado a --

:tal grado que, lo fundamental en el contrato de trabajo,-

no ea el acuerdo de volun·tadee, acuel;'do que inclusive 11u.e-

" do faltar, sino la relación de trabajo. 

Sostiene el maestro, que tan es cierto ésto, que, oo~ 

f.011me al ar-bículo ?l ne 111 ·Ley, demostrada la. prestación -

de un servicio personal, se presume el contra.to de trabajo 

lo que quiere decir que .ea el 11atrono a quien toca la pru.! 

.ba de la no existencia de la relación de trabajo y la con~ 

siguiente existencia de una relación de Derecho Civil. ---

Agrega el maestro que ea por esto que las acciones de los-

trabajadores siempre tienden a probar la prestación de un

. servicio en relación de aubordina.ci6n, ya que, demostrado-

cate elemento, la. presunción derivada del artículo 21, se-

transforma en la llamada presunción 11 ju.ria et de jure 11 ,-

transformación que a su vez ae funda en el hecho de q~e el 

Derecho del Trabajo, ea derecho imperativo y que, en esa -

·virtud, la voluntad de las partes es inoperante para evi -

tar la aplicación de tal manera que ahí donde existe la --

prestación de un servicio personal en relación de aubordi-

nación, se deberá aplicar el derecho de·trabajo, cualquie-
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ra que haya aido la intención de las partea al celebrar el 

contrato. 

Agrega. el maestro de la Cueva, que la existencia de -

u.na. relación de trabajo, ~epende de la situación real en-

que ae encuentre colocado el trabajador y no de lo que las 

partes hubieran pactado, resultando erroneo querer juzgar

la ne.turá.leza de una relación atendiendo al acuerdo tomado 

por las partea, ya que, si las estipulaciones conaignadaa

en el contrato no corresponden a la realidad carecerán da

todo valor. Concluye el maestro de la cueva que de las 

ideas antes expuestas ea por lo que ae ha denominado al -

contra to de trabajo, contrato realidad, puesto que existe, 

no en el acuerdo abstracto de voluntades, sino en la real~ 

dad de la prestación del servicio, siendo ésta lo que de-

termina su existencia. 

En segundo lugar, nos encontramos la tesis sostenida-

por el maestro Salomón Gonzalez Blanco, del contrato de -

trabajo. Loa autores que junto con el maestro sostienen la 

tesis oontraotual,,noa dicen que toda prestación de servi

cios, requiere necesariamente un acuerdo de voluntades, ya 

sea expreso o tácito. 

En tercer término, se encuentra la postura del maes -

tro Castorena, que pudieramos denominar intermedia entre -

las dos primeramente citadas, pues establece que: 

·~. J •• , 
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" Podemos establecer que el elemento de loa conceptos 

relación de trabajo Y del contrato de trabajo, ea el trab~ 

jo personal subordinado pero visto desde ángulos opuestos. 

Uno de estos conceptos, supone que es la voluntad de lus -

partea la que fija y determina los efectos; el otro, que -

los efectos están predeterminados y el trabajo desencadena 

su aplicación; en el primero, el trabajo es un elemento --

esencial del contratot sobre el que pactan las partes; en-

el segundot el trabajo, actividad ineludible del hombre ·-

que carece de recursos, es el fenómeno social que explica-

la existencia de uno o varios regímenes que lo regulan; en 

aquél, prevalece la idea individualista del Derecho Roma -

no; cada contrato es resu.ltado de la autonomía de la volua 

tad y constituye un fenómeno jurídico independiente; en é~ 

te, cada relación forma parte de su mundo jurídico y so 

oial, integrado por una suma de relaciones de la misma ea-

pecie. El derecho subjetiv·o, aunque se desprende de la not 

ma, sigue formando parte de la. misma norma. 

Este análisis nos m:u.eatra la necesidad de recurrir a-

.una u otra. de las concepciones, contra.to y relación de tr! 

bajo, para. inteligir el fenómeno jurídico. Concluye el 

maestro que el planeamiento ineludible, en ~u opinión bien 

desde el punto de vista del contra.to, bien desde el ángulo 

de la relación "• (37) 
(37). Dr. J. Jesús Castorena. 
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Con relaci6n al criterio que de nuestra parte susten

tamos, en relaci6n cor. la tesis del contrato de trabajo, y 

la de la relación de trabajo, consideramos que el error en 

que :!.nourren loe sostenedores de la tesis de la relacidn -

de trabajo, estriba en pensar que todo acuerdo de volunta

des necesariamente debe estar regido por el Derecho Civil

Y si el Derecho Laboral es una disciplina. autónoma, con c~ 

racteree propios, puede haber acuerdo de voluntades sin -

que necesariamente entre dentro del ámbito del Dereoho Ci

vil, concluyendo que, consideramos que toda prestación de

servicios. forzosamente implica un acuerdo de voluntadea,

bien sea expreso o tñoi t.o, :pero diaho acuerdo de volunta -

des se encuentra regulado por una disciplina especial, que 

es el Derecho del Trabajo. 

El problema podemos sintetizarlo de la manera siguie!!_ 

tet El Contrato de Trabajo, es el acuerdo de voluntades¡ -

la relación de trabajo, es la actualización del Contrato -

de Trabajo, ea la consecuencia del acuerdo de voluntades.

En muchas ocasiones concurren el acuerdo de voluntades y -

la prestación de servicios. "l Contruto de Trah~jo, es el

origen, la relación de trabajo es la consecuencia o el co!!_ 

tenido del propio Contrato de Trabajo. 

FOFJilACIO?~ DE LA RELACION DE T!li\.BAJO. 

Con relación a la formación de la relación de trabajo 
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es necesario hacer mención a lae tesis del Contrato de Tra-

bajo, que han sido analizadas en líneas anteriores, para d! 

terminar en qué momento se forma la relación de trabajo. 

~'n primer término, haremos mención a las ideas del Dr. 

· ¡,•ario de la cueva, quien sostiene que es necesa.r,io distin -

guir el Contrato de la Relación de Trab!Ljo. y se preBUJlte. -

si es requisito indispensable el acuerdo previo de volunta~ 

des para la formación de la relación de trabajo. Expresa el 

llllleatro de la Cueva que en el servicio dom6atico, puede 

hablarse de un acuerdo de voluntades como elemento previo -

a la formación de la relación de trabajo, igualmente acont! 

ce en el campo de la pequefla industria y por lo que hace a-. 

la grande industria, la relación de formación de trabajo, -

se presenta bajo un aspecto diferente, sucediendo en este -

caso, lo que sostiene Molitor, o sea, un enrolamiento en la 

empresa, o como dice el maestro de la Cueva, un enganche. -

En todas eaas hipótesis se puede afirmar que la voluntad P!!. 

tronal concurre a la formación de la.relación de trabajo, 

agregando el maestro que el Derecho Mexicano del Trabajo, -

mediante la institución conocida con el nombre de oláusula

de exclusión de ingreso o cláusula sindical, ha hecho no -

· sólo inútil la voluntad patronal, sino que ha venido a pe~ 

mitir la formación de relación de trabajo, aún en contra de 

la yoluntad del patrón. Establece el artículo 395 de la Ley 

que la cláusula en virtud de la cual se obliga al patrón a-
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no admitir como trabajadores sino a quienes estén sindicalt 

zados, es lícita en los contratos colectivos de traba~o y -

merced a ella, cuando se presenta alguna vacante, es el si~ 

dicato titular del contrato colectivo quien designa al tra

bajador que debe ocuparla. Sigue sosteniendo el maestro de

la Cueva que, se ha objetado que los artíoulós 20 y siguie!! 

tea de la Ley, se oponen a la teoría de la relación de tra

bajo, ya que el origen de la relación de acuerdo con dichos 

conceptos, es contractual7 el derecho que de los propios 11! 

tículos deriva, no puede ser quitado a los pa~~ones; el ar

tículo 21 de la Ley establece la presunoi6n de que toda -

prestación de servicios está regida por el.derecho. del tra

bajo. El Derecho deJ. Trabajo tiene dos partes principa.les,

el derecho individual y el derecho ooleotivo; el primero r!. 

ge la relación de trabajo entre un.patron~ y un traüaj~dor

Y para.estos caeos, servicio domdatico, pequef1a industria,

eto., se afirma el origen contractual de la relación de tl'!! 

bajo. 

La idea del maestro, ae apoya en la consideración de -

que la relación sólo en ocasiones tiene un origen y una na

iuraleza contractuales y que en consecuencia debe desoarta.l_: 

se la idea del contrato, como explicación total del fenóma-

no. 

Considera el maeatro de la Ouev .... , que cuando el sindi-
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cato envía un trabajador para cubrir una vacante o puesto 

de nueva creación, indudablement·s que ejercita un derecho 

unilateral. y no discute con el patrón el enviar o nó Wl. -

trabajador, luego entonces falta la voluntad del patrón en 

este caso y tan luego empieza la prestación de servicios,

ae cont.igura la realización de trabajo. 

En segundo 1U8Sr, haremos mención a las ideas da los

autores que sostienen la tesis contractual. Se sostiene -

por estos autores que el artículo 395 que eatableoe la --

cláusula de exclusión en su aspecto admisión, queda a li -

bre juego de la voluntad de laa partee, no ea impuesta por 

el legislador, sino que el patrono y el sindicato tienen -

libertad para consignarla o n4_en el contrato. A Últimas f~ 

chas no se discute la cláusula, en virtud de que loa patrg, 

nos ae han convencido que la misma no puede quedar.al mar

gen de la contratación colectiva. 

Sostiene el maestro Gonzi:tlez Dlanoo que cuando an el

acto de la celebración del contrato, el i:>atr6n aoepte. adJn! 

tir todos loa trabajadores que le env!e el sindicato, el -

patrón está aceptando anticipadamente, está manifestando -

su voluntad en forma anticipada. agrega el maestro Gonzá -

lez Dlanoo, que si el trabajador que env!a el sindicato no 

ea capaz, idóneo para el puesto que se le encomienda; tiene 

derecho el patrón para rescindir el contrato dentro del ~ 
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t6rmino de 30 días a partir de aquel en que se inióia la 

prestaciór del servicio. (38) 

Concluyen los sostenedores de esta tesis, que no 

puede haber prestación de servicios sin c¡ue exista aoue,t 

do de voluntades. 

CONTENIDO DE LA .R.ELACION DE TRABAJO. 

El acuerdo de voluntades como requisito para la fo!:_ 

maci6n de la~relaoión de trabajo, queda oonstitu!do por-

el enrolamiento o enganche, situación que se confirma -

adn más en el contenido de la relación. Se refiere el --

maestro a loa requ~.r.i tos que debe contener el oontrato -

de trabajo y que ee l:s.l1J.eca al art.:!oulo 25 de la I·e;\•, ma-

nifeata~1do que dicho precepto dnicammte se refiere a 'a;!_ 

gunas de las ~.ás importantes condiciones de trllbajo, Q.U~ 

daudo otras muchas exclu.:!dae del mismo. como sons jubil! 

9iones, lo cual se traduce en el sentido de que no es --

precisamente la voluntad de le.a partea, la que determina 

todo el contenido de la relación. so~tiene el maestro --

q_ue la Ley debe considerarse como un cont::-ato mínimo de-

trabajo, siendo ese mfoimo el Q.US cor.stituye en ti$rminos 

generales el contenido de la relación, sin que exi~ta --

propiamente diacui:dó·1 e::tre trabajador y patrono •. 1oue1-

(38). Dr. Alberto Trueba Urbina y Lic. Jorge Trueba lla. -
r:rera. 1'l'ueva I.ey Federal del Trabnjo. :Piípina 39. 
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término de 30 días a partir de aquel en que se inicia la 

prestaciór del servicio. {38) 

Concluyen loa sostenedores de esta tesis, que no 

puede haber prestación de servicios sln que exista acue!:. 

do de voluntades. 

COllTENIDO DE LA RELAOION DE TRA13AJO. 

El acuerdo de voluntades como requisito para la fo¡ 

:mación de la'relaoión de trabajo, queda constitu!do por-

el enrolamiento o enganche, situación que se confirma -

aún más en el contenido de la relación. Se refiere el --

maestro a los requ~.ei toe que debe contener el contra.to -

de trabajo y que ee t:z.blece el artículo 25 de la :Ley, ma-

nifeatando que dicho precepto únicar.1ente se refiere a · a;i_ 

gunas de las rr~s importantes condiciones de trabajo, ~u~ 

da1;do otras Iml.chae exolu:Cda.s del mismo, como son: jubil! 

9iones, lo cual se traduce en el sentido de que no es --

precisamente la voluntad de las partes, la que d~termina 

todo el contenido de la relación. Sostiene el mae.rrtro --

que la Ley debe considerarse como un contrato mínimo de-

trabajo, siendo ese mínimo el que cor.stituye en t6rminos 

generales el contenido de la releción, sin que exista --

~:ropiame1;.te discuajÓ'l e:1tre trabajador y :patrono. J\nuel

(38). Dr. Alberto Trueba Urbina y Lic. Jorge Trueba :E!a. -
rrera. fl'lleva !.e~' Federal i!el Trabajo. Páp-ina 39. 



- 62 -

queda enrolado al servicio de éste para prestar un eervi -

oio en las condiciones fijad.as por la Ley, lo que no impi

de que en algunas ocasiones se discutan oiertos puntos del 

contrato. Concluyendo el maestro que el contenido de trab! 

jo, no depende de la voluntad del patrono y del trabajador 

sino que ea el carácter dinámico de la relación, oanícter-

,- ~, que deriva. de la misma naturaleza. del derecho del traba -

jo. 

. ESENCIA DE LA RELACION DE TRABAJO. 

lAl produooión. al igual que en el régimen capitalista 

como en otro cualquiera, supone la existencia de dos fact~ 

res: Capital y Trabajo, siendo la caraotsr!~tioa·del régi

men capitalista, no la existencia del capital, que como ya 

dijimos, e~~Fte en todo sistema y no podrá de~aparecer --

aino el hecho li9 que a~boa fuctol"9s capital y trabajo ~e -

e~ouentren sometidos jurídiomnento al emprfiaarjo. 

El poder jur!dioo del empresario se ex.tiende.también

al trabajo. La producción únicamente puede lograrse mediR!!, 

te la concurrencia de los dos factores, de tal manera. que

el capital busca al trabajo y éste a .aquel; pero como no -

es posible obtener el concurso de loa dos factores median

te la subordinación del capital al trabajo, en virtud de -

que el empreeario es el detentador jurídico de uno de los~ 
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factores de la producción, por un lado y además, porque el 

derecho de propiedad está garantizado por nuestra ConetitJ! 

ción, no seria posible la producción sin la oonourrenoia 

del em.'presario, no quedando otra alternativa al elemento -

trabajo que subordinarse al empresario. 

La relación de trabajo, únicamente nace a partir del-

momento en que el trabajador ae subordina al empresario, -

no como un simple poder de hecho, sino cuando ae tranafor-

ma en un poder jurídico, siendo las explioacicnea que pro-

poroiona Sinzheimer y :Baraeei terminantes al respecto, ya

que, mientras exista un poder de hecho sobre el trabajador 

no exiatirli.relaoión de trabajo,·quien por no estar juríd~ . 
cam.ente obligado, estaría en condiciones de negarse a obe-

deoer al pa~rono. El artículo 134 de la Ley en su fracción 
/ 

III, sanciona la existencia de la relaoión jurídioa de po-

der del patrono hacia el trabajador, ooncluydndoae que el-

elemento subordinación o, patrono, constituye la esencia -

de la rel¡¡¡.ción de trabajo. (39 ) 

El poder jurídico del empresario, se traduce en un PQ 

der de disposición de la energía del trabajo de los obre -

ros, seg.In convenga a los fines de la empresa, disposi<.'ión 

de la :fuerza de trabajo que constituye la verdadera asen -

(39 ). Dr. Alberto Trut>b·: ''r1:i::..i y :10. Jor~~ :.:1·u.e1>a Jarre
ra. Nueva L~y Ftldi:ra: ,Jel Tr 11.>1,\jo. P.-_ ~li.\ /'}. 
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cía de la relación de trabajo ya que, el patrón puede ordc-

nar la suspensión del trabajo durante algún tiempo· y loa --

~rabajadorea deben encontrarse ahí listos para poner su ---

fuerza de trabajo nuevamente en ejercicio tan pronto como -

sean requeridos. La obediencia del trabajador a las órdenes 

del patrono, ea la única forma en que se puede disponer de-

la energía de su trabajo, creando una. relación de autorida.~ 

y en consecuencia, de la subordinación de la voluntad del -

obrero a la del patrono, lo anterior ae encuentra previsto-

por el artículo 47, fracción XI de la Ley, que establece --

que la desobediencia del trabajador constituye causa juati. :. ,. 
ficada de rescisión del contrato de trabajo. La ~lación de 

obediencia del trabajador tiene doa aapeotoe, por un lado -

significa que la fuerza de trabajo del obrero está a diapo-

aición del patrón, unificándose los dos elementos, ya. que -

para que ee pueda disponer de la fuerza de trabajo de una -

persona, ea necesario que ~ata se encuentre obligada. a obe-

deoer al patrono y por el contrario, para qua exista el de-

ber de obediencia, ae necesita que el empresario tenga. un -

poder jurídico de dispoa.ioión sobre la fuerza de trabajo de 

eue obre¡·oa. 

Como correlativo al deber de obediencia del trabaja --

dor, se encuentra la facultad de :mando del patrono, que ae-

puede analizar desde un doble aspecto, jurídico y real. De.!!, 

de el punto de vista jurídico, la facultad de,man.do existe-
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en toda relación de trabajo, ya que el patrón siempre está 

en aptitud de imponer au voluntad y el trabajador a obede

cer. El segundo aspecto de la facultad de mandar es basta.a 

te elástico, ya que por no ser universales loe conocimien

tos del patrono, ~Y necesidad de confiar bastantee aspec

toe del trabajo a la propia iniciativa del t6cnioo, por lo 

tanto, la dirección del patrono no es otra. cosa que BU fa

cultad de mandar, por lo que, para saber si existe rela -

oión de trabajo, es necesario atender a la posibilidad ju

cldica de que el patrono impónga su voluntad y a la consi

guiente obligación del trabajador de conformarse, en la -

prestación del servicio.a las 1ristruooionea recibidas. 

En s!nteaia, la tasia de la relación de t1"nbnjo eoat! 

nida por el maestro de.la cueva,. y que ha sido analizada -

en las páginas que anteceden, fundamentalmente sostiene ~ 

que mientra.a que no hay prestación de servicio no 1181' nin

guna obligación del patrón a cargo de 61, que es hasta que 

haya prestación de servicios, cuando se actualiza la rela

ción de trabajo; ai no hay prestación de servicio, no hay

:relación laboral y no se pv~de obligar a las partes a cum

plir determinadas obligaciones. 

Por BU parte, la tesis contractual, sostiene que no -

puede haber prestación de servicios, ein que exista acuer

do de voluntades, ya que puede haber contrato de trabajo,-. 
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ain que exista la relación de trabajo; pues existen caeos 

en que no habiendo prestación de servicios, por diversas-

oircunata,ncias, no obstante lo cual existen obligaoiones-

que se derivan del Contrato <1.e Trabajo como conseouenoia-

del acuerdo de voluntad.es. 

Sin embargo, el maestro Trueba Urbina ea m:uy claro -

al expresar la teor:Ca del Contrato del Trabajo se funda -

en loa principios de derecho social cuya aplicación está~ 

por encima de los t:r,atoe personales entre el trabajador y 

el patrón, ya que todo privilegio o beneficio establecido 

en las leyes sociales suplen la autonomía de la voluntad. 

En cambio, la teoría que sustenta el Doctor Trueba -

Urbina respecto a la relaoi6n de trabajo ea un término ~ 

que no se opone al de contrato, sino lo complementa, ya -

que aquella. E"S originada generalmente por un contrato, -

aún cuando la Ley define primero la relación que en todo

oaao siempre provendrá del contra.to individual de traba -

jo, ya sea expreso o tácito. E+.:> ) 

&o ) • Dr. Alberto Tru.eba Urbina. Hu.evo Derecho del Traba
jo. Página 278. 
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C A P I T U L O lII 

:EL DEFICIENTE SALARIO POSTERGA A LO:J TRJIBAJADORES 

DE LA OUL'l'URA Y LOS ALEJA DE LAS ESCU~ 

L~S 

Con toda olnridad aparecen. lea ideas de justicia so -

oial en el pensamiento de nuestros grandes reformadores e~ 

cialea, con el Derecho de Abolici6n de la Esclavitud, pro

clalll8do hace 161 eftoa por Don ~guel Hidalgo y Costilla. 

Al princip~ar la presente centuria, la naoi6n mexica

na aparecía como u.n peía típicamente eemifeudal. La prin -

oipal to.ente de riquema aegu!a siendo la explotaoi6n de la 

tierra, bajo el sistema de latif'll.ndioa 1 en aegu.ndo plano

estaba la industria d'bil.ment• desarrollada. 11 rit~o ae-

oendente 1 en apariencia la eituaoi6n del pa!a era bona.ne! 

ble. La iJlduetria y 10 agricultura elevaban el volumen 4e

Bll pro4ucci6n .efto por efto¡ .m.teYaa ftlbri~aa 1 explotaciones 

se iniciaron por todo• loa '8bitoe de la Repdblioa 1 las ~ 

obras materialea de la dictadura se multiplicaron. 

La Revoluoi&n Mexicana, llevd a laConatituci&n Pol!

tioa la·teaie de que loa hoabree que con au a!Jfu,erzo 1 au

tes&n haoett poaible la creaoi6n de la rique1a, aon quien.te 

tienen máe derecho pera ccmpartirla. Por lo tanto, la cla

se trabajadora de Mlxico tiene un derecho indiscutible pe..

ra participar en los derechoa o beneticioe de la produo--

oi6n a la.que contribu7e 1 debe asegura.rae una vida digna.

Y justa para el 11ector constituido por hombree C\110 dnioo

patrirnonio ea el ee:fuerzo de sue brazoa. 
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La Revolución Mexicana aporta la idea recogida en la 

letra y el espíritu de la Constituoi6n, de que el Eetado

debe ser un verdadero gestor del bienestar ooleotivo. ta

acti vida~ económica de loa hombree no debe beneficiar a -

unos cuantos on detrimento de las mayorías. La economía -

debe quedar subordinada al derecho, para que aquella eeté 

al ePrvicio de loe hombres y que &atoe no eee.n esclavos -

de las fuerzas econ6mioae. 

La expresión de estos principios está contenida en -

textos oonatituoionalee. Loe ert!culos 27, 28 y 123 son -

la declaración ruexionna de Derechos Sociales. Su realiza

ción es un hecho histórico permanente y dinámico que esté 

aecendiendo lenta pero sobre pasos firmes en la pol!tice

agraria, laborfll y económica de M&xico. 

LA idea del derecho del trabajo afloró con fuerza in 

contenible en el movimiento revolucionario de 1910. pRra-
\ 

lograr. con el artículo 123 de la Conatituci6n de 1917 su 

carta de naturalización. Asimismo, el texto oonstitucio -

nel ea la primera deelaraci6n de derechos sociales del Si 

glo XX. 

El artículo 123 de la Conetituoión Política de los -

Estados Unidos Me~ioanos, marca no solo la iniciaoi6n de

la ere plena de derecho del trabajo en M&xioo, eino que -

ee el punto de partida de un movimiento eocial mundial P!. 

re incorporar en las cartas oonetituoionelea loe derechos 

de la clase trRbajadora. La Conetitueión ~exicana de 1917 

Y·la alemana de WeimÁr de 1919, hAn tenido la influenoia

decisiva en la legislación constitucional de casi todos -
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loa países que hen incorporado a aua textos los derechos -

eocialee. (lt.1) 

El artículo 123 es un catAlogo de derechos mínimos de 

le clase obrera, aueceptible de ser ampliados por la legi! 

laci6n individual o colectiva. El propósito del constitu -

yente :t'ue seftalar lea bases para una reglamentaci6n poste

rior, dentro de la idea de una armonía entre los faotores

de la produooi6n y el equilibrio entre el capital y el trA 

ba~o. 

El problema del trabajo, en partict1lllr del trabajo -

asalariado, fue una de lPe grandes preocupaciones centra -

les del aspecto constructivo de loe conatituyentea y tiene 

su respuesta en lo que con verdadero or8Ullo podemos lla -

mar el Derecho Mexicano del Trabajo. El deearrolao de una

legialaci6n eooial protectora de la claee obrera eat' !nt! 

mamente vinculado al movimiento revolucionario. Loa prop6-

ei toe de la legialaoi6n laboral a lRe metas a que aa~ira.

ee encuentran entre las ideae motrioee del movimi•nto so

cial. Fue éute e1 que oomenz6 a llevar a la pr&otioa lee -

primeras aplioaoionee de medidas legislativas en relaci6n

al trabajo y el ~riunfo definitivo d~l miemo abri6 en M4x! 

co la era del derecho del trabajo, que no ea el reaultedo

de la improvisaoi6n ni del azar •. Por el contrario, 1111 s'n.! 
sis y su desarrollo obedecen a heohoa y ooncepcionea que -

foru.an parte de la tradioi6n jurídica mexicana. 

Al analizar la segunda parte de la fracc16n VI del -

( ~l). Dr. Alberto Trueba Urbina. Nuevo Derecho del Traba -
jo. Ptigina 133. ·· 
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artículo 123 de nuestra Ce-rtA. ?f.agna1 ••• u tos ealarios mí

nimos eenerAlea deberñn ser suficientes para entiefaoer -

lna neceaidadee norr¡:a.lea de un jefe de familia, en el or

den r.:nterial, social y cultural '1 para proveeer a la edu

C<lci6n obligntoria de loa hijos •• •t¡r su conou.'lti ta.nte, el-

90 de le Ley Federal del TYabajo, en eu segunda partes -

" El salario mínimo deberá oer suficiente para eatiafaoar 

las necesidades nor~ales de un jefe de familia en el or -

den material, social y cultural, 1 para proveer a la edu

caoi6n obligatoria de los hijos ". (lt2 ) 

Sin embargo, loa trabRjadores del campo como loa de

la ciudad, no pueden asistir a la escuela por eu condi -

oi6n econ6mica y cuando oreen eetRr en posibilidades de -

hacerlo, desertan de las aulas muy pronto, en cifras ala! 

mantea. La tragedia escolar es pavorosa en este aepeoto.

El obrero sigue en la sociedad capitalista la misma suer

te de su clase; se un deepoee!do. Sufre las mismas perip! 

oias de sus ancestros. Vive de una parte del salario def! 

ciente que 'atoa ganan. 'l cuando no gana nada, cuando se

encuent an en paro forzoso, padece ha'mbre e intemperie. 

El maestro Trueba Urbina, en su obra " El art!oulo -

123, menciona un pasaje de la acertada 1ntervenci6n del -

General Jara en la 3eai6n de Debatees " Al\ora en lo que -

tooa .R lR inetrucoi6n, ¿ ~¿ deseos puede tener un hombre 

de ine~ruirae, de leer un libro, de eaber ouálee son aue

dereohoe. onilea lee prerrveRtivas que tiene, de qué OO· -

sas puede &ozar en medio de eatR sooiedRJt si eale del -
(42 ) • Dr. Alberto Trueba Urbina y Lio. Jorge 'lrueba Barra 

ra.- Nueva Ley Federal del TrabAjo. Páginas 4 1 55. 
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trabajo perfectftlllenta agobiado, rendido y oomplet•nnente -

incapaz de hAoer otra cosa más que torr.nr un mediano bocR

do y echarse sobre el suelo pnra deecanaar ?, ¿ Qu6 ali -

ciente puede tener para el trabajador un libro, cuando su 

eet6mago está vacío ?, ¿ ~6 llamativa puede ser para él

la mejor obra cuando no eetan oubiertae aue mis importan

tes neoesidadee, cuando la úni<'!A· preooupaoi6n ee medio -

completar el pan 9ara maft.ana y no piensa mÁs que en eso ? 

la miseria es la peor de las tiron!ae, debemos procurar -

ema.noii>arnos o mejor dicho einanciparloa, para esto, ea n! 

oeaario votar leyes eficientes, aún cuando estas leyes 

conforree al criterio de los tratadistas no enoajen perfe~ 

tamente en una Conetitucidn. ¿ Qui&n ha hecho la Conati -

tuoi&n ? un humsno o hwnRnoe, no podemos agregar algo al

laconiemo de eeta Conetituoidn, que parece que se preten

de hacer siempre como telegrama, como ei costase a mil 

francos cada palabra au tranamisidn o tramitaoidn1 no, B! 

Boree, yo mismo estimo que es tn.6s noble sacrificar eea e~ 

tructura a sacrificar al individuo, a sacrificar a la hu

manidad; salgAl!loe un poco de eee molde estrecho en que -

quieren encerrarla, rompamos un pooc con las viejas teo -

r!as de loe tratadistas que han pensado sobre la humani -

dad, porque, aeffores, hasta ahora leyes verdaderamente 

· salvadoras no las encuentro. Vemos Cddigoe 1 Cddigoe y r! 

mtl~a que cada vez eet1tmos mÁe confusos en la vida; :iue -

ceaa vez encontramos menos el cemino de la verd~dera aal

·vaci6n. La propoaici6n de que ee arranque a los niffoe y a 

lee mujeres de loe talleres, en ¡oe trabajos nocturnos, -
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ea noble, aeñorea. Tratemos de evitar la explotaoión de -

aquel1os débilee seres; tratemos de evitar que las muje -

res y loe nifioe condenados a un trabajo nocturno no pue -

d~n deaarrollarae en la vida con las facilidades que tie

nen los seres que ·gozan de comodidades¡ tratemos de arra.a 

car a loe niBoe de los talleres, en loe trabajos nootur -

nos, porque es un trabajo que dafia, ea un trabajo que ma

ta a aquel ser débil antes de que pueda llegar a la juveu 

tud. Al niño que trabaja en la noche ¿ Cómo se le puede •• 

exigir que al día siguiente asista a la escuela, cómo sa

le va a decir instrúyete, cómo se le va a aprehender en -

la calle pare. llevarlo a la escuela, si el pobrecito, de§. 

valido, sale ya agotado, con deeeos como dije antes, no -

de ir a bueoar un libro, sino de buacar el desoaneo ?(~3) 

Estando compuesta nuestra poblnción en sus tres cua¡ 

tas partes de olaees asalariadas y éetae, en aren propor

ción, sin m~a recurso para au vida que misérrimos sala -

rios, se debe alentar la acción educativa del obrer·o, ºP! 

.rando con 'atoe en las atenciones doméetioas de que care

cen sus hijos durante su asistencia al taller o a lejana.e 

laboree agr!oolas. Para nuestras razas aborígenes, para -

las olaeee desnutridas de generaai6n en generaoi6n, ea i,!l 

dispensable que.la aoci6n educativa sea paralela al dese~ 

volvimiento de la obra de emanoipaoi6n eoon6mioa, proou -

rándoee ae! por el vigor f!aioo de nuestro pueblo. La vi

talidad de nuestra juventud no debe desperdiciarse en ee
~3 ) • Dr. Alberto Trueba Urbina. 11 El Artículo 123 11 • Pá-

gina 107. 
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tuerzoa biol6giooa de eeo!Úldalo e indisciplina, sino por 

el contrario traemutarse en entusiasmo y tambiln en ter

ma de lucha. De ah! que la educación física debe orien -

terse b~jo rumbos análogos a loe de educación estética 1 

emplearse no como una profesión utilitaria, sino como un 

medio de eduoaci6n integral, como une táctica de luoha,

como una forma de conciencia clasista; como la ooaei6n -

para estimular el carácter viril de las generaciones y -

su espíritu de solidaridad.· 

Como la educaoi6n prepara para la vida y ~eta ha -

ido avflllzendo por el perfeccionamiento de los sistemas -

econ6mioos, es indispensable oapaoitar individuos que -

puedan intervenir en loa procesos de produoci6n, trans -

formación y diátribuoión de los bienes. Esos so~ cada -

vez máe oomplejoe, como conaecuenoia miema del desenvol

vimiento de la t6onica y de las necesidades del intercam 

bio '11 l'equieren del aprovechamiento de las apti tudea me

diante una educaoi6n que aea consecuente con los progre

sos de la t&cnica agr!cola, industrial 1 comercial. De -

sll! lR. necesidad imprescindible de cuadros de trabai.ad,g, 

ree calificadoo y de eapeoialietae capacitados para ~su

mir eficientemente la pnrticipsoi6n que las maeaa prole

tarias y nuestro pa!a requieren en el aprovechamiento 1-

dominio de las riquezas que por'derec~o les compete. 

El eistel!la educativo nacional se debe pro7eotár en

tunci6n del desarrollo general del país, para alcanzar -

elevadas metas en lo econ~mico, social y cultural. 

Exigir responsabilidad de la iniciativa privada, 
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buscar metes máe elevadas para la educaci6n implica el -

esfuerzo de todo el pueblo, de todos loe aectoree socia-

les. 

La responsabilidad de la iniciativa privada eetá d! 

da en diversos 6rdenes co~o la esouela-induatrials Un -

prosrama de aooi6n en el que la industria acogerá a eatg 

diantea y eepecialietaa para ofrecerle conocimientos pré,c 

tiooe 1 enviará a eue trabajadores a las aulas 1 labora

torios a recibir la enaeftanza t'onica que ~xplique eue -

conocimientos prácticos. La medida 11.eva impl:Coi to un V! 

lioso aprendizaje t~onioo, como base de la bÚequeda de -

un saber hacer propio y al mismo tiempo, lograr una alta 

calidad de loe productos. 

La creaoi6n de una tecnología propias vivimos en un 

mundo cambiante que nos obliga a aoelerar nuestro desa -

rrollo con ciencia 1 tecnología. Esto requiere una elev,! 

da inversión en lo material y en inteligencia y para es

to precisamos por lo tanto, de ciencia y t'cnioa oomo -

elementos bÁaicos de evolucidn ascendente. En reoumen, -

sin la creaci6n de una ciencia 1 u.na tecnologÍa naciona·· 

lee, será imposible dar el impulso que delll8nda el deea -

rrollo del pa:Ce. 

La educación, debe for~ar el ambiente en el que el• 

• hombre ee pueda realizar en plenitud en lo social, eco -

nómico y cultural. 

El devenir hist6rico de la naci6n, determinó la ~ 

irru~ción del movimiento armado que se inició.en 1910. -

Es la lucha por borrar antiguas injueticiae y·por lograr 



- 75 - . 

la efectividad en el :tu.ncionamiento de las inetituoionee -

démoorátioae, pero de manera lllUY especial eu objetivo b&el, 

co fue suprimir la explotac16n del hombre por el hombre, ·

mediante la vigilancia de una legie1Roi6n cuya mete ea al

canzar una autántice justicie aooiel. Estos propósitos de

justicia social fueron inscritos en la Conet1tuo16~ Polít! 

ca de los Estados Unidos Mexicanos, que es el.documento jg, 

rídico que recoge y dá forma permanente-& loa anhelos de-·· 

loe hombrea de la revoluci&n. 
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s.- J,A INOBSERVANCIA DE LAS ESCUELAS #RfICULO 123 
CO?lSTITUC IONAL 

Entre otrae disposiciones, establece la fraooi6n XII 

del artículo 123 Conetituoionals En toda negÓciaci6n agr! 

cola, industrial o minera o cualquiera otra clase de tra

bajo, los patronos eetán obligados a establecer escuelas. 

Si lee negociaciones estuvieran situadas dentro de las P2 

blaoiones y ocuparen un ndmero de trabajadores mayor de -

oien, tendrán la primera de las obligacionse menoionadae. 

(ltlt- ) 

Ahora bien, hay un grande eeotor que indebid8l!lente -

ee ha venido escapando del cumplimiento de.la Leyt Gran -

parte del sector patronal no cumple con el mandamiento &! 

preso de la fre.ooicSn XII del FJ.rt!oulo que nos oóupa; la -'. 

inmensa mayoría de lqe negooiaoiones afectadas por eea d!,s 

poeioi6n, mafioeamente se ha conservado al lllR:rgen de su -

cumplimiento; es pues preciso que el Gobierno los obligue 

y con ello recibirá un buen paliativo el problema pavoro

so que sufre esa masa marginada. 

No solamente a las autoridadea·corresponde hacer ºU!!! 

plir esa diapoeición, las agrupaciones obreras y campesi

nas sn el caso de lAs empresas afectadRs que no eat'n oum 

pliando con esa obligaci6n, deben exigirlo por illter's -

propio; por sus hijos y por el bien generii.l.. 

Loe aspectos económicos de las sociedades modernas -

y sus múltiples problemas deriVBdoa de la injusta dietri

Qfl¡. ). Dr. Alberto Trueba Urbi.na y Lio. Jo~ge !rueba Barre 
ra. Nueva Ley Federal del Trabajo. PAgina 6. -
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buoión de la riqueza y de la explotaci6n del hombre por -

el hombre. Loe fen6menoe eocialee contempor~neos como re

eul tantes de loe diferentes regímenes econ6micoe que han

tenido lugRr en la historia de le producción ooonórnioe.i -

eaolavi tud. servidumbre y salariado. l·oe ba~oe ealarios,

la desocupación, las oaueae de la guerra, se ligan a loe

fenómenoe económiooe que loe determinan. El significado ~ 

del imperialismo y la influencia nefestR del mismo en el

desenvol vimiento de nueatro paíe, son de particular inte

rés por una efectiva naoionelizaoión de loe recursos n~ -

turalee. 

Inspira la observancia de la fundación de las esoue

lae primarias Artículo 123 Conetituoional, el criterio de 

que las masas proletarias, sumidas en la ien,or!Uloia fue -

ron oampo fecundo de explotaci6n y tiranía 1 que, de -

ellas eurgi6 el ej~roito de aenlariedoe del campo y del -

taller, que dieron a la revolución eu impulso eooial, --

siendo los brazos de loe trabajadores los que empufiaron -

las armas reivindicadorae. 

Las condiciones eoon6mioae de los familiares y las -

poaibilidndes del Gobierno para so~tener o beoAr a todoe

los alumnos trabejadoree no son suficientes para que to -

dos concluyan eu carrera profesional, loe estudios debe -

r&n arreglarse en oiolos regulares que en pocos e.floe pre

pnreeen á oficiales o maestros de taller y préotioos en -

multitud de ramas tlcnicRa. La refor~a ee sugiere con PP.! 

tioulerid~d p~r~ loe progrnmee acad,mioos de lA~ escueles 

primnrbe y secundariae que unili-tere.linente orientRlloe, -
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sin tener en ouente que la gran mayor!R de los que inician 

su oArrera de primaria o secundaria, eon desplRzadoe por -

la luoha por la vida y se enfrentan a ell~ en planos infe

riores de preparación. 

La escuela tiende a coadyuvar oon todae lae fuerzas -

organizadas de los trabajadores, en el mejora~iento del 8!! 

biente colectivo y en la mejor eatiefaooi~n de las neceei

dadee de la comunidad. Entre nosotros la eeouela primaria

ha ido deeenvolvi&ndoee paralelamente a todos nuestros mo

vimientos eme.noipndoree. La independenoia, la reforma y ~ 

las luohae sociales contemporáneas, han postulado oada una 

de ellas eue oonoeptoa sobre el carácter de la escuela pr!,· 

maria; fue preconizada como gratuita por loe o'""9tituyen~ 

tea' del Oongreeo de 24; laica y no conteaionel por los re

formadores del 33 y del ;7. Loe repreeen~antee del movi -

miento social de nuestros d!ae, lo eetablecieron como una

funotón p~blica de exclusiva vigilanoia 1 reeponeabilidad

del Estado en la Constitución del 17; le reforma Constitu

cional del 34, la tranefor~ó radioalreente, fijándole el º! 

ráoter de socialista para darle un contenido ideológico y

doctrinario a fin de preparar a lae nuevas generaciones en 

la lucha para el advenimiento de un nuevo r&gimen social -

sin explotados. (~5) 

Por lo que se refiere eepecial~ente a la Escuela So -

cialiete, se puede decir que ea una consecuencia lógica de 

todoe loe eetuerzoe realizados con anterioridad, para po -

ner en armonía la escuela primaria, con loe diveraQ.e P.e ~ 
(~5). Agenda del Maestro. Página 176. 
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pectoe de la reforma t&cnica eecol~r y del movimiento so -

cial en favor de nuestras masas. 

La dif erenoia entre la escuela primaria del tipo urb! 

no y del rural, radicll fundamentalmente en el ambiente • -

Mientras la escuela urbana debe orienta!.eu labor hacia ac

tividades que convengan a la ciudad; la escuela rural debe 

hacerlo hacia lee de tipo campestre• siendo esta oirouna-

tanoia la que lee hace aparecer como diversas. En conae -

ouencia son, sin embargo, una sola misma cosa y las dos, -

dentro de la diversificaci6n mencionada, deben tender a la 

realizaci6n de una vida satisfactoria en todos sus aspeo -

toe. 

El control del Estado sobre la ensefianze en los cen -

tros laborales, tomando en .ouenta que el artículo 3/o. --

Constitucional, concede al Estado la facultad exclusiva de 

iu.partir eduoaci6n prim~ria, secundaria y normal directa -

mente o por medio de eetablecimientos expresamente autori

zados; de manera que cualquiera inet1tuoi6n no sujeta al -

control oficial, que imparta o pretenda impartir alguno de 

dichoa grados educativos, sea cual fuere la denominaoi6n -

o carácter que se lee atribu¡a, incurre en clara violaoi6n 

del texto de la Ley Suprema. 

La prepareci6n arm6nica de las olaaea trabajadoras y

de los tutu.ree generaciones en el trabajo colectivo, evi-

tará que el desquiciamiento de la actual civilizaci6n bae§ 

da en la explotaoi6n del hombre p~•r el hombre, en la meoa

nizaci6n del espíritu, en la deifioaci6n de la· riqueza ma

terial que posterga el legítimo derecho de todo ser hacia-
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le euperación integral, conduzca al acontecer el derrumbe 

de lae inetituoionee tradicionales, a la improvizaoión d! 

megógica y a un angustioso trance de prueba, producidos -

por la falta de cerebros y voluntades selectamente educa

dos par.a la dirección de nuevas industrias. 

Las escuelas deben ofrecer servicios escolares noc -

turnos para Adultos, organizados como centros eooialea en 

loe que al mismo tiempo que se lee proporcione ense~anza, 

se lee den oportunidades de reoreaoión, tendiendo e ayu -

darlos en la resolución de sus problemas inmediatos. 

Los trabajadores se reeducarán ea! real~ente para 

una especialización o especialidad, aparte de que tendrán 

'Ulla conciente valorización social del trabajador manual,

en todo el proceso de la producción y la distribución. 

Se organizará la escuela de lll8llera qu~ responda_a -

las demandas de la clase trabajadora en materia-educacio

nal,. que eleven nuestro bajo nivel cultural medio y que -

prepare el mejor aprovechamiento colectivo de loe reoul'-

eoe naturales y medios de producción. 

La organización de las eecuelae, corresponder' a1:-

prop6eito de obtener la me3or educaci6n de lajuventud eri

cuanto al desarrollo de la inteligencia, fomento de la V.2, 

caoión, formación del carácter y de la conciencia revolu

cionaria, cultivo del sentimiento de lo bello, conserva -

ci6n de la salud y acreoentWDiento del vigor t!aioo. 

Debe tenerse como un propósito futuro, que de lae S§. 

cuelas Artículo 123 Oonetitucional, salgan los aprendioee 
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para proveer deapu~a lae eecuelaa de Artes 1 Oficios, que 

deberán fundarse en cada regidn industrial del país, de -

acuerdo con lae manifestaciones de la econo~!a dom,etica. 

En esta forma se ir~ encausándo desde ahora a las nuevaa

gene raciones que requie~en más que grandes oradores, obr! 

roe calificados que con sentido de olaae sean capacee de

ocuper loe mÁa altos puestos t'cnicoe dentro de lee indua 

trias. 

Para l.a realbaci&n de.estos fines, se propone lar! 

forma de le Ley Feder~l del Trabajo en cuanto respecta -

evitar se rehuya el cumplimiento de la obligeoi6n de sos

tener escuelas por lPe negociaciones agrícolas, induatri! 

lea, mineras y en general por loa centros de produooitSn,

as! como la de becar a hijos de eue trabajadore~ para que 

completen su experiencia oon conocimientos t&oniooe, tan

neoeserios para la oapa.oitac16n de expertos mexicanos --

identificados con las condiciones del medio y las aspira

ciones de las masas laborantes. De gran alcance ea la su

gesti6n de facilitar a todos los alwnnoa, especialmente -

de las escuelas t&enioae, para que bajo la vigilancia de

sus profesores puedan visitar los oentroa de producci6n y 

experimentar en sue talleres 1 laboratorios lRs enseaan -

zas te6ricas de las aulas, aprovechando as! de todos los

edelantos de la industria que por grandes que fuesen los

recuraoa con que el Gobierno lograse dotar a los plante-

les, no podr:!an ser en cantidad suficiente, por este ser·· 

vic~o escolar de las empreene, las futuras generaciones -

irPn adquiriendo inter'e y conocimientos prácticos tan ill 
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diapensablee para nueatro país de industria atrasada 1 de 

intelectuales alejados de la vide eoonómioamente útil •. 

Nuestro desarrollo económico y social se acelera ca

da vez más hecia laa metas de un bienestar colectivo• en

el que los hombree de hoy y las generaciones del mafl.ana -

obtengan el disfrute de una convivencia justa y arin6nica

en un verdedero asoenao de loe mexicanos a plMoe euperi~ 

ree en lo económico, en lo político. en lo social y en lo 

cultural y así una patrie máo generosa para con aua hi 

jos. 

El espíritu del artículo 3/o. Conetituoional, el or! 

terio que orienta le acción educativa, tiene las siguien

tes caraoteríeticasl Democratiza un sistema de vida, fun

dado en el constante mejoramiento eoon6mico, social y cu1:,. 

tural del pueblo, y no solo como una estructura jur!dioa

y· un sistema político; ee piensa que al hablar de la edu· 

oaoi6n, en un aspecto democrático, abaroa solo el aspecto 

político ¿ n6 ea un sistema demoor~tico el que está fund~ 

do en un constante mejoramiento econ6mico, eooial y cult~ 

ral del pueblo ?, por eao la educnci6n es democrática na

cional, sin hostilidades ni exclueiviemoa, entendiendo la 

educación como base para el aprovechamiento de los recur

sos ne.turalee en beneficio del progreso del pueblo de T·1é

xico, en función de la independencia polítio~, económica

Y social del país. 

Se ha dicho por quienes han atacado el contenido del 

espíritu del artículo 3/o., que el nacionalismo yn es un

término anticuado, esto no ea verdad, es fácil destruir -
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esta ~gresi6n, lo necion~l aquí no se refiere sino funda

mentalmente a eae aspecto tan nueetro que es el aprove~h~ 

miento de nuestros recursos naturales; no hay país que no 

tenga un sentimiento por lo nacional, pero hay que distie 

guir muy bien loe paises desarrollados y loa que están en 

proceso de desarrollo en loa cuales el concepto de lo na

cional ea muy distinto y el nuestro que está en proceso -

de desarrollo, no puede prescindir de lo nacional. Por -

eao también la educación mexicana tiene ese carácter na -

cional y democrático, combativo contra la ignorancia. y --

sus efectos, las servidumbres, los porjuicioe y las die -

oriminíloionee, fundada tanto en el progreso de la nienoia 

y en de~enaa de nuestra independencia política, económica 

y aooial, como en el acrecentamiento de la cultura de ee,!'. 

vicio, a la mejor oonvivencia humana·, en loa ideales de -

fraternidad e igualdad de derechos para todos loe hombree 

evitando los privilegios de raza, de sectas, de grupos, -

de sexos o de individuos. 

La educación se funda en normas de igualdad pera to

dos los mexicanos al sostener la obligatoriedad de la ed!:! 

cnoi6n primaria, el carácter gratuito de la eduoaci6n im

partida por el Estado, la regulaoi&l de la eneeHanza pri

maria, secundaria y normal y la de cualquier tipo o grado 

destinada a obreros y campesinos; la facultad de los pa:r

tioularee para impartir educación de acuerdo con lo que -

disponen las leyes de la materia; esto es muy importante

tombi~n, oe otro de loe problemae que distorsionan el ve! 
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dadero ser de nuestra eduoaci6n, la influencia que eatamoe 

sufriendo de muchas corrientes que no cumplen el eap!ritu

del artículo 3/o. Constitucional, fue así como la Consti't!! 

ción señaló a la acción educativa un claro contenido eo -

cial, oomo factor decisivo pAra la evoluci6n de la conoiea 

oia ciudadana, ante lae perspectivas de un M&xico nuevo, -

que empezaba a construirse con una vigorosa organización 

jurídica, cuyo centro fundamental es el hombre. 

La doctrina de la escuela rural y sus objetivos de -

trabajo docente, proyectadoe hacia la dignifioaoión de la

oomunidad a la que esta institución sea dnica en el mundo, 

trasciende nuestras fronteras y merezca la admiraoi6n de -

muchos notables pedagogos, como John Duit, que dijera de -

ella: No hay en el mundo movimiento educativo que presente 

mejor espi!ri tu de uni6n entre las actividades escolares y

de las de la comunidad, que el que ahora se vtJ en M6xioo. 

( 46) 

De esta manera la escuela rural, como expresión so -

oial y educativa de loa anhelos ineoritoa en la Carta Con! 

tituoional en su sentido democrático y popular, enfoo6 au

acci6n arrolladora a lCllm~s apArtadoa rincones del territg 

rio patrio y el maestro rural, con vivificante doctrina e,g, 

oial penetr6 a lo m~s !ntimo del almu campesina. 

Es necesario mencionar de manera muy general, los si

g\:lientes datos para comprender el creciente esfuerzo que -

loa gobiernos revolucionarios hl.Ul realizado en favor de la 

educaci6n, a través de loa años de 1910, el Presupuesto tg 

tal era det 77 millones, de los cuales ee dedicaban menoe-

(46). lfanunl del r.raoatro.- rdr"ina 130: ,, 
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de 6 millonea a la eduoaci6n, representando el 6.74 ~ del 

Presupuesto Nacional; en 1930, ee otorgaban 293 millones¡ 

e~ 1950 para lo mismo, 312 millones; en 1960, del Preau -

puesto Pederal do 10,256 millones, 1,884 fueron para la -

educ~ci6n; en 1966 de 20,132 millones, del Presupuesto F! 

.deral, 5,182 se deetinRron a la educaci6n; durante el r'
gimen del Presidente Diaz Ordae, de un Presupuesto Fede -

ral de 24,221 millones de pesos, 6,482 se dedicaron a la

educaoi6n, que representan el 26.74 ~del Presupuesto'Fe

deral; en 1971, 8,566 millones a la eduoaoi6n. Ea cuan

tiosa la inversi6n destinada e la educaoi6n 1 debemos BP!º 

vecharla mejor, independientemente de los distintos nive

les educativos en que est~ organizado el sistema eecolar

roe:x:icano. (47). 

Nuestro país experimenta un extraordinerio i>rogroao

oul tural que ae proyecta fraternalmente a todos loa luga

res de la tierra, la :revoluoi6n propici6 la creación de -

la escuela mexicsna, que alcanza dimensiones universelee; 

la primera manit'eetación en contra de las co~rientee tra

dicionales surge en la Academia de San Carlos, en cuyas -

tendencins se advierten las nuevas ideas sociales y ~ol!

tica e, con lna cuales se inicia la vida artística del M~

xico revolucionario¡ en lee letras mexicanas, un grupo de 

intelectuales como Antonio Caso, Alfonso Reyes, José Vas

conceloe, Peclro Bn:rique Su:refl.a y otros, fundan el ateneo-
~ 

de la juventud en el que actúan muchos hombree·que han 

contribuido ~l enriqueoinliento de la cultura nacional, 

(47) Estadíatioaa de la Sec:retar!a de Eduoaoi6n l'liblica -
1971. 
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combatiendo las srreigadaa ideas del positivismo porfiria~ 

no. 

En la obra, El Artículo 123 del maestro Tr~eba Urbina 

interviene el c. Mac!as en el debate de este artículo y d! 
ce: " Durante mi estancia en loe Estados Unidos, sobre to

do en Filadelphia, vine a encontrsr ésto, aeaorea Diputa -

dos: Que en lea f?bricaa más importantes, el contrRto del

trsbajo es por un afio, pero en algunas otras fábricas de -

Nueva York sobre todo en 1~ Locomotive Works, roe encontré

porque me lo moetr6 el Gerente, que loa contratos están e!. 

cri toa y son por tres arios; me lletr.6 la atenci6n y le pre

gunté porqué era eao y él me dijot " Ea muy sencillo, cada 

uno cree que no se puede trabajar máe que dos afl.oe, pero -

no obliga eso mÁa que al patrón en f1r1or del obrero, aun -

que no impide al obrero que obligue al patr6n a favor de -

él ''• De manera que el obrero, conforme a este contrato, - . 

queda en libertad ~ara cumplir oon el primer afio, para cum 

plir el se61J.ndo es voluntario, pero si ee obliga por el B! 

gundo, queda obligRdo por el tercero. Y as:!, mientras el -

patr6n está obligado desde el principio de éste, le está -

prohibido obligar al obrero, beneficios que se obtienen -

cuando loe contratos eetÁn heohoe por sindicatos, pues en

eetoe contratos estaba expresado que el obrero trabajaría.

ocho horas diarias durante el primer afio, ganando cinco -

centavos po:!'.' horai en el eegunJo diez centavos por hora y

quince centavos por hora en el tercero. (46) ... . ~ 

Ya ven ustedes que era ventajoso; el empr~eario ten!a 
46 ). Dr. Alberto 2.lrueba Urbina. El Art!culo 123. ltéxico -

· 1943. PÁeina 243. 
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seguro el primer afio al obrero y 'ate ten!a inter'a en se

~ir el segundo afio, porque en el ae8W\dO a.f'lo iba a ganar

doble sueldo, mientras que ai se iba a otra fábrica, volv!_ 

r!a a ganar cinco centavos; de manera que ten!a in~er&a -

oreado de eeguir allí voluntariamente. Concluido el segun

do afio, ten!a inter'a en seguir d~rante el tercero, porque 

iba a ganar quince centavos por hora. Y entonces, como --

oblig~ci6n y como ventaja, tén!a que asistir a una escuela 

para mecánicos situada frente a la fábrica durante una ho

ra· por la tarde o por la noche, con objeto de reoibir la -

· instruoci6n necesaria, a fin de salir de allí un experto e 

inteligente operario. El Gerente me,dec!a: " Eatnmoa admi

rados de loa magníficos resultRdos que nos ha producido e1 

tc,1 sistema; tenemos cuantos trabajadores neoeei tamos; tra

bajadores muy voluntarios, muy buenos, de aquí a tres años 

serán loe meoániooe mife admirables de los Estados Unidos.

Aquí podría establecerse unR eosa semejante en nuestros t.!! 

lleres con objeto de ilustrar y mejorar el nivel inteloo -

tu.al de nuestros obreros, insti tu7endo escuelas, premiando 

la dedicaci6n, :f'undando bibliotecas; así, el obrero mexio! 

no, que de por a! ea inteligente y tien~ aptitudes nota -

bles no sólo p11ra las artes y lRs industrias, sino tambi~n 

pnra lne ciencias, se elevaría intelectu~lmente y llega 

· ría a ser un trabaje.dor apreciado y tan competente como lo 

son los de Alemania, Ingl11terra y Estados Unidos. ( 49 

(49). Dr. Alberto Trueba Urbin1t. El Art:Cculo 123. •~&xioo -
1943. P~gina 244. 
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C A P I 'f U L O I'{ 

conclusi6n y Recomendacione~1 

llientras las olesee trabajadoras ee unifican y se em

pefian por mil formes en poner lRe bases de la justicia so

cial, loe pensadores de mayor relieve del mundo eeftelan -

nuevos rumbos, oritioAn loa viejos moldea de le sooiedRd -

y eetdn conformes en la necesidad ingente de poner menos a 

la obra en la edifioaci6n de un hogar internacional civil! 

zado, pnra beneficio de las generncionee venideras. 

Nuestros trabajadores descienden de una olaee desgas

tada por completo; los engendran padrea que se hallan ago

tados por el exceso de trabajo y los vicios; por madres o~ 

yos organismos extenuantes por la deenutrioi6n, loe partoe 

y la esclavitud de la casa y de la f«brica, e6lo .p11eden -

prestarles un mínimo de fuerzas vitales¡ deapu&a, en el -

claustro materno padecen hambres y vienen al mundo deame-

dradoa; ae crian en oaeae de vecindad o en barrancas super 

pobladas) creoen afligidos por toda plaga de enfermedades

que se ceban en el vaho aefixi"lllte de los barrios míseros. 

La fatalidad econ6mioa del origen prolet8l'io y la extra--

vieda estigmatizaci6n de la feminidad, ee exacerban en el

trabAjador que ea el m~s desemparado y d'bil de todos los

hombres. r.os trabBja.dorea son ejemplo de la crueldad y ri

·gor de un· destino que arretata antes y de.spu4a de su jorn.! 

da, aquello que podría asegurar la plenitud de valor econ2 

mico y moral. 

Tendremos que someter a una reviei6n radical toda --

nuestra aotitttd para oon el trabajador. sí, no podremos --
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menos los profesionietaa, patronee y educadores, que bajar 

al fin del pedestal de nueatra superioridad para alargar -

la mano en fraternal camaradería a loa obreros, quienes no 

deben ser en modo alguno sometidos a nuestro deapótismo, -

sino amigos y compañeros y con nosotros-unidos solidaria -

mente en l? vida. Cuando hagtU!loa ~ato, habrereos al tin su

perado el espíritu de loa ti~mpos viejos y por primera vez 

podremos, con derecho, llamarnos revolucionqrioa. 

Indudablemente que la soluci6n no está adlamente en -

abrir nuevas escuelas, Rumentar el número de maestros y r! 

munerarloa decorosamente, sino sobre todo en resolver la -

condici6n económica de los hogares p~'llletarioa; máe tam -

bién está en proporcionar una educación en relaoión in~e -

dieta con aua neceaidadee. Que la escuela prepare para la

vida y dentio del trabajo productivo; que ofrezca ventajas 

inmediatas para todos los hogaree 1 abriéndoles posibilida

des de nuevas ocupaciones y perfeccionando las que exie -

ten. Ea decir; ea urgente transformar loe métodos educati-

voe para ayudar en forma eficaz a euavisar las asperezas -

del problema de los trabajadores y de loa hij.oa de éstos. 

El educador tiene_ en consecuencia, el imperativo cat! 

g6rico de crear, de conducir, de luchar para vencer, orie!l 

tando a lRe nuevas generaciones pAra un régimen social nu! 

vo, justo e igualitario. Pero entre tanto este adviene, -

nos es indispensable atender a los problemas inmediatos. 

Nuestra educación aborigen fue militPr y teoor~ticR.

La religi6n del período colonial hizo de la enseftanv.a un -
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dogma sagrado y ambos tueron auxiliares de la dominncidn -

aut6ctona y de la conquista. 

Ett el ramo técnico industrial, debe aoeleraree la fu!! 

daci6n de las escuelas 11 Artículo 123 Conati tucional 11 • En 

cada. centro industrial deberá fundarse eacuelae y bibliot.! 

cae al lado de cada sector industrial del país y de acuer

do con las posibilidades y exigencias del lugar, debe fo*

mentarse el establecimiento de cursos o enseftanzae de oap~ 

o~taoi6n profesional o de adiestramiento para eue trabaja

dores. 

Se organizarhl oureoa por correepondenoia para loa -

trabajadorea imposibilitados para acudir a loe centros de

adieetramiento. 

La organización de las bibliotecas deberá eer tal, --. 

que se lea dote de obrAs de enaeflanza t4cnioa· y se procu

rará difundirlas en todos los centros industriales. 

El problema irunedia·to estriba en la fundaoidn del nú

mero de escuelas necesario pnra que no quede un e6lo oen~ 

tro de trabajo que carezca de ellas, que loe particulares

º empresas encargadas de remunerar al profesorado no sub.

ordinen eu ideología al pago de loa sueldos; que la enea--. 

3anza como todas las de la escuela nueva, sea'en sentido -

tambi6n a la eduoAción manual, teniendo en cuenta las con

diciones econ6mioae del medio, las industrias regionales -

y las tradicionales aptitudes de loe trabajadores; además, 

de la educaoi6n física por el fomento de loe deportes co-

leo tivoe; la educRoi6n estética, por el cultivo de las ar-
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tea vern~culaa y la orientAcidn étioA por la comprenai6n 

del alumnado proletario de loe derechos de liberpción de 

las maaae despoaeÍdAa. 

La escuela, con todos los servicios que se organi -

oen dentro de la ideología socialistB, debe ampliar sua

eo tividadea e ir oon el deporte, la ciencia y el arte, -

pRra atacar loe vicios, principalmente el alcoholismo; -

explicAr loa fenómenos de la vida y la naturaleza por m! 

dios científicos y n6 por las auperticiones irracion~les 

a la vez que convertirse en un foco de oreanizRCión ao -

cial interior y de acción ex.tra-eaoolar. 

La escuela debe preocuparse por la preparación t~o

nioa, económica y agrícola, por la cultura fíaioa hacieu 

do jóvenes vigoroaoa, entusiastas en la lucha y dignos -

en el ·trRbajof debe interesarse por la cultura artística 

dando rhmo y expresión al sentimiento, siempre prof'und! 

mente emotivo de nuestro pueblo; también requiere incul

car u.na arraigada conciencia de claaa, ea d11oir, que PB!! 

semos en las aulas para la lucha posterior, que nueatra

auerte está estrechamente unida al destino de las olaees 

trabajadoras y de que tenemos que ser loe líderes hones

tos y capacea que las conduzcan y organicen. Cuando se -

terminen los eatudios, debemos volver a los campos y fá

bricas de tal manera que cada centro de trabajo y cada -

ejido modelo en lR cual se encuentre siempre vivo el re

cuerdo y las experienciP.e recibidas en las eacuelae. 

La enseñanza t~cnica y la :f'Undao16n de planteles 
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en las diversa.e ramas de la oienoia aplicada, ea inaplaz~ 

ble en nuestro país, de tal manera que la producción agrí 

oola no podrá aumentar en cantidad y calidad y servir pa

ra la elevaci6n de le.e conrlicionee de al:l.mentación, de -

vestido y alojamiento de nuestra población, sin el empleo 

de altos procedimientos técnicos como son loa fertilizan

tes de Uerra.a, selección de semillas y ganadoe, maquina

ción de loa cultivos, induatri~li2aoi6n de loe productos

efectuada por los mismos que usufructúen la tierra y me -

diente au previa capacitación en eaouelas agropecuarias. 

El programn de la enaeñallZfl técnica, no solamente e!! 

tá relacionada con los eepeoialiatae que el medio y las -

exigencias oontemporáneae recle.l!len, sino que debe tener -

en cuenta que las eácuelae eatán destinadas para la clase 

trabajadora. y por lo mismo, en au gran mayoría impoeibil!, 

tada1 para asistir a la escuela o a continuar loe oureoe

oon regularidad, de tal manera que no queden privados de

los conocimientos euperioree de la olta técnica, porque -

aea factible la enseñanza coordinad~ de loe programas ee

oolaree, Moendente la calidad de la cnltura y selectiva -

desde lae eneef1anzae ru.dimentariae del jertl:Cn de niflos -

ha.eta la eepecializaci6n de profesiones. 

De ahí que la base de las eeouelae se encontraba en

loa eetebleoimientoe llamados" Hijos del Pr"letariado 11
, 

que ftmue.doa en regiones ae:r!colaa o industriales y en 

contacto con el medio, permiten a los hijos de obreros, -

oampesinoe y soldados, ir enc11uza.n.io aue apti tudee deade

los planos inferiores h~sta loa más altos grados de la --
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eapecializaoi6n profesional. De loa internados.primarios 

pRsar~an a eapeoialea eacuelaa secundarias, en lee que -

loe alumnos proletarios pudieran ir perfeccionando su v2 

caci6n, oonooimientoa y experiencias hacia la agricultu

ra, la industria, el comercio, a lf\B carreraa liberalee1· 

a l~e eneefianzae filoe6fioes, pero·ein perder su respon

eabilidRd para la olaae trabajadora y sus obligaciones -

pAra con el Estado, interesado en loe servicios de sus -

técnicas para el desarrollo de eu programa sooial, que -

fomenten la responsabilidad del alumno, su experiencia -

de gobierno y eu obediencia conciente. El sentido ner6i

oo de las juventudes ae eatimularñ por cuantas formas 

sea posible. 

Se orearán becas para loe estudiantes pobres, impo

sibili tadoe de concurrir a la escuela o continuar su ca

rrera, prefiriéndose al alumno de loe curaos técnicos. 

La acoi6n social educativa, deber& extenderse oon -

tra todas las lacras, lo mismo aconsejando medios de ev,! 

tar la mortalidad infantil que llega al 50 ~ de loe na -

cimientos, como atacando las condiciones de insalubridad, 

persiguiendo el alcoholismo como vicio nacional, el jue

go prohibido, en fin, contra todas las ex9lotacionee y -

perjuicios; haciendo de este combate con las armas de la 

ciencia y del arte, el medio ~e eficaz de crear una oou 

ciencia colectiva preparnda para un régireen progreaieta, 

en caso contrArio, contaría el espíritu del artículo ---

123. 

La tierra de la cu~l brota el ~uatento de loe mexi-
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canoa, debe ser de los hombres que la trabajan, por lo .

tanto, Re deriva de aquí la necesidad de una política de 

redistribución de le riqueza rural de la nación para dar 

a los hombrea de la clase campe::ina de México la lsBÍti

ma tenencia de un patrimonio. 

Semejante en su organización a las escuelas prima -

rias, ee convertirá la escuela secundaria, en un organi_!! 

mo que actúe en forma socializada; introduzca las aoti -

videdes y ocupaciones predominantes en el medio y funo12 

ne como una verdadera sociedad en que maestros y alumnos 

luchen por loa miamos ideales. 

Corresponde al ameritado maestro f.!oiaee S~enz, pro

seguir ia obra educativa de la revoluoi6n, creando en --

1925, el ciclo secunde.rio con perfiles auténticamente UJ! 

oionales, separado este ciclo de la educaci6n universit! 

ria; durante el mandato presidencial del sefior General -

Don Lázaro Cárdenas, se inorement6 en forma notable la -

educación rural destinada a loe campesinos, simultánea -

mente ·a la importante política de reparto y ee creó el -

Instituto Politécnico Nacional, para beneficio de los -

sectores populhlsa del país, la enseilanza t&cnica, durea 

te el período pre-revolucionario fue inoipiente; Vuelvo

otra vez hacia atrás, pera ·referirme ahora a la enéefian- . 

'za técnica, hemos hablado de la primaria y de la seound! 

ria y de lns misiones culturales, la enseñanza t&onioa -

durante el período pre-revolucionario fu6 incipiente y -

no fructificó porque se había descuidado todos los nive

les de la educación, en el perjnioio de las grandes ma -

--. 
' ~ ' ' 
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aaa , a pe.rtir de 1931, toma nuevoo ru1r.boe teniendo como -

antecedente el Instituto Técnico Industrial; una de laa 1fil 

portnntea aportaoionee de la revolución mexicana, al fort! 

lecimiento del sistema educativo. fue la oreaci6n ~el !na

ti tuto Poli técnico a qua me he re:f'eridot en el año de 1937
1 

al que quedaron inoorporadna todas laa eaouelaa t6onioae -

dependientes de la Secretada de Ed1lcación PúbliM de 1959 

a 1961, ae invirtieron 121 millones de pesos en la edific~ 

oión de la Unidad.Profesional de Zaoatenco, pera 1961 el -

Politéonioo tuvo una poblnci6n de 26,000 alumnos y un pre

supuesto que naoendió a la suma de 99 millones de peaoa, -

en 1961 ae coneider6 eeta cantidad inaó~ita para una Insti 

tuci6n1 ae consideró mucho muy elevada, 

Continuando la enaefianza cíclica y aeoendente da les

eaouelas técnicas, en unos ouantoa nfioa se oapacitar!an -

maestros en las diversas ramas de la &Bricultura y la in -

duetria que nuestro país reclama sin por ello olvidar a -

las escuelas profesionales en ramaa de la eoonom!a y de la 

socioloaía, capacitando lo mismo auxilil\l'ea en eetad!etioa, 

a contadores, auditores, expertos en finanzas, trabnjoa a~ 

ministrativos, etc., pero siempre con la definida orienta

cidn de que deben contribuir e la formaci~n de un nuevo rf · 
gimen distinto del de la eapeoulaei6n privada y el utilitA 

riemo individualista. 

La 1Undaoi6n de las escuelas debería ser a inn:ediaci,2 

nea y con la intervenci6n de lAa agrupaciones de trabAjo -

y l8s secundarias t4cnicAs a in~ediacionea de rr:giones in

dustriales o centros de mayor' auge econ~mtco. 

.. 
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Para organizar estas escuelas, ee debe tener muy en -

cuenta la necesidad de que gran número de obreros adultos 

perfeccionen los conocimientoa adquiridos en su vida de -

trabajo y al servicio de empreeRs privauae, pues en este -

forma Sil focili ta.ría su reeducación y se abrirían amplimi

oportunidades para capacitar en el menor tiempo posible. a 

obreros calificados para las exigencias de la vida ecomSm! 

ca del país. El programa comprende la revisi&n de les ea -

cuelas dcnicaa de mujeres, t1?niendo en cuenta la tenden -

oia i@lalitaria que lea brinda las mismas oportunidades -

que al hombre, m~s sin olvidar la habilidad y condici6n de 

su sexo, la posibilidad 1le su ocupación irunediata y prin -

cipalmente el propósito de evitar que las escuelas singo

bierno est~n contribuyendo a incrementar las filas de loa

aealariadoe de empresas privadas o de desocupados en loe -

miamos servicios de la administración pÚblioa. 

Como coronamiento de eate progra111a articulado de en -

aeñanzas t4cnioae desde loa planteles pre-escolares haata

los de alta cultura profesional, deben organizar curaos de 

post-graduados que en teonolog!as breves, fRoiliten profu!!. 

dizar loe conocimientos de las diversas carreras a fin de

aloenzar las últim~e verdades de la ciencia y de contar -

con los ~jércitoa de investigadores, eapecialietae 1 cona!,. 

jeroe que, con sentldo de clase intelectual al servicio de 

las cleaes proletrrias, pusiesen toda au cultura y eu dis-

ciplina de trabajo ~ la oonatrucci6n de la nueva 3ocie -

dnd. 
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Ea urgente realizar u.na profunda re!Q:l'ina educacional 

en todos loa niveles y gradoa PRl'a que nuestro sistema -

eduoativo pueda responder a laa exigencias del desarrollo 

econ6mico e imprimir a la eneefianza ndem&e. un contenido

humanieta, ea decir, educación para la producei6n y educA 

ci6n para la cultura, nuestra educación ae ha quedado a -

la ~aga del vertiginoso desarrollo de la ciencia de la 

t6onioa.. por lo cue,l ee preciso revisar loa objetivos, el 

conténido y las nuevas proyeooionea de la_enaeftanza con bJ! 

se en la filosofía del artículo 3/o. de nuestra Conatitu

o.ión Pol:l'.tioa, que tiene ~)lena validez oon la vida social 

y oon el momento hiatórioo que vivimos. 

Siendo la edu0Aci611 una 1hica eooial y una aooiolo -

g!a aplicada, sus fines deben identificarse oon las neoe

eidadea de nuestro pueblo y aus m'todoa y progra~aa deben 

ser el onniino .Pf\l"a la reaoluci6n de estos problemas. Una

auténtioa reforma educativa oon la profundidad y aloanoea 

con que ha aido planeada por el seffor Presidente. requie

re aotuar ain timidez y ein demora sobre aepeotoa funda -

mentales que le den nuevos rumbos a la políti~a educativa 

naoional, entre otros. deben reviaa:ree loa aspectos filo

s6fiooa, legales, técniooe, eoond~icos y administrativoe

de la aduoaci6n, a fin de que ésta logre situar a los ed! 

eandoa a la altura de las exigenciqa de nuestros tiempos. 

Si hablo yo dé que deben reviaarae loe aapeotoa filos6fi

oos, es en el sentido de que volvmnos al eap!ritu de la -

filosofía del artículo 3/o., e la filosofía de la educa -

ci6n de la cual nos estamos alejando; dicha reforma dereS!l 
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dará estudiar los aspectos cuantitativos y cuelitetivoe -

de la educación, partiendo entre otros del examen profun

do de las siguientes QUeationest 

La reforma educativa necesari1un~nte debe- pi;irtir del

examen de aeuntoa de trascendental importancia para la -

misma, como son las direotrioea filoa6ficas de la educa -

ai6n nacional y eu interpretnci6n en poatuladoe eduoacio

nalea, expedici6n de un~ nueva Ley Orgánica de la educa -

ci6n l'Ública con apego estricto al artículo 3/o. Conatitg 

cional, otro aspecto de·u~gente necesidad ea la reviaión

de los planea y i>rogramaa de estudio y la incorporación -

de nuevas corrientes de conocimiento a los progr8lllaa eac2 

lares, estos tienen que hablar ahora al educando, tienen

que enseñarle lo que es la realidad, lo que es la eleotr2, 

nica. 

Se tiene que investigar, se tiene que hacer la inve! 

tigaoión tecnológica de la ciencia aplicada, estudiar los 

problema& de deserción, la reprobaci6n y el aueentismo ª!· 

colar; por concepto de reprobación y ausentiemo y de de-

aeroión escolar en todo el país se pierden poco menos de-

1,000 'miJJonea de pesos enualea. Es un crimen que los fO!;! 

dos que con tanto sacrificio destina el pueblo e le culiili 

ra de México, se deeperdicie y no se ponga ren:edio a ea-

toe proble.rnaa; ea urgente, por tanto, ponerse e. estudiar

los. 

Tan:bién de extraordinaria importancia y que se inoJ.!!. 

yen en la educación es el cine, la radio y la televisión, 

como elementos trascendentes de la educaci6n extra~eeco -
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lar, se necesitan 1irgentea reformas a.dminiatre.tivf!s pnra 

el mejoramiento de loa aervioioa educativos. Estudiar -

loa aopeotoa negativos del centralismo, la oduoaci6n --

frente e. la diversidad geoeráfioe. de néxioo, lno nuevas

perspeotivae pera una educaci6n técnica y campesina, la

coordinaoi6n de los sistemas eduoat.ivoe federales, esta

tales y municipales. 

La partioipaoi6n de loa diversos sectores sociales, 

:pÚbliooa y privados en el esfuerzo educativo nacional -

culminará en arrostrar a. nuoatl'Os hermanos al mayor apr,2. 

vechamiento de nuestros recursos. 

Loa que surgimos de las filas de los trabajadores -

no tenemos más ambición que' la de· ver al pueblo en mejo

res oondicionee ooonómioas y firmemente orientado haoia

eu olevaoi6n cultural. Deaearnoe una patria nueva, en la

que se sumen todos loe esfuerzos, en la que se oetablez

oe. unA corriente fecunda de cooperación entre las ola -

aes que hoy viven alejadas; es preoieo que el trabajador 

intelectual, el de loa campos y el de las ciudades. se -

sientan fortalecidos por la unión y la ayuda l!lutuas. 
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